
ARCHIVO 
HISPALENSE 
REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA 

S E V I L L A , 1972 





R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 
Y A R T Í S T I C A 



Publicaciones de la 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DF. SEVILLA 
DIRECTO.: A N T O N I A H E R E D I A H E R R F . K A . 

R E S E R V A D O S L O S D E R E C H O S 

D e p ó s i t o L e g a l , S l : - 2 5 - i 9 5 8 

Imprct^ F.spaüa. en io. TalUrl, ía IMPRENTA PROVMCIM.. - SEVIU-A 



ARCHIVO HISPALENSE 
R E V I S T A 

H I S T Ó R I C A , L I T E R A R I A 
Y A R T Í S T I C A 

P U B L I C A C I Ó N CUATRIMESTRAL 

2.^ É P O C A 
A Ñ O 1972 

T O M O LV 
N Ú M . 169 

SEVILLA, 1972 



ARCHIVO HISPALENSE 
REVISTA H I S T Ó R I C A , LITERARIA Y A R T Í S T I C A 

2 / É P O C A 

M A Y O - A G O Ü T O N ú m . 169 

D I K K C T O U H O N O R A R I O : M A N Ü B L J U S T I N I A N O Y M A R T Í N E Z 

D I R R C T O R : A N T O N I A H E R E D I A H E R R E R A 

S R . c R E T A R i o D K R K O A C C I Ó N : J O S K M A N U E L C I ; I - ; N C A T O U I B I O 

C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N ; 

M A R I A N O B O K R U R O H O R T A I . . P K E S I D E N T K D K I,A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 

Josi- H K R N Á N D K Z D Í A Z . J E S Ú S A R E L L A N O C A I A L Á N , 

F R A N C I S C O L Ó P E Z E S T R A D A . A N I O N I O M U R O O R E J Ó N . 

O C T A V I O G I L M C N I L L A . J O S É G U E R R E R O L O V I L L O . 

L U I S T O R O B U I Z A . F R A N C I S C O M U R A L E S P A D R Ó N . 

S R . S E C R E T A R I O Y S R . I N T E R V E N T O R D E L A D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L . 

A D M I N I S T R A D O R : A R A C E L I S H A W G A R C Í A . 

R E D A C C I Ó N , A D M I N I S I R A C I Ó N Y D I S T R I B U C I Ó N : P L A Z A D E L T R I U N F O , L 

A P A R T A D O D E C O R R E O S , 2 5 . • T E L É E O N O 2 2 3 3 8 1 . - S E V I L L A ( E S P A Ñ A ) 



S U M A R I O 

Páginas 
A R T I C U L O S 
García Gainza, M." Concepción.--A/gz^nas anotaciones a Mi-

guel de Zayas 1 
Martín Macías, Antonio. — Andrés de Ocampo, maestro es-

cultor 9 
Cuenca Toribio, José Manuel.—El catolicismo liberal español: 

las razones de una ausencia 53 
Muro Romero, Pedro.—/,a teoría de la ''Forma'' de Eugenio 

D'Ors 6 3 
Bonneville, Henry.—Sobre la Poesía de Sevilla en el Siglo de 

Oro 79 
M I S C E L A N E A 
Reyes Cano, Rogelio.—F. López Estrada, "Notas sobre la es-

piritualidad española en los Siglos de Oro" 115 
González, Pablo.—1896, una fecha y un libro: "Los Raros", de 

Rubén Darío 119 

L I B R O S 

Temas sevillanos en la prensa local. 
Real Díaz, Isabel 125 
Crítica de libros. 
Fernández Areal, M.: Le. pci'iija católica en España. • -

Manuel Cuenca 133 
González Alonso, M.: El corregidor castellano (1348-1808).- -

José Manuel Cuenca 133 
Salas, N.: Andalucía: los siete círculos viciosos del subde-

sarrolio.--]osé Manuel Cuenca 134 
Comín, A. C . : Noticia de Andalucía.—José Manuel Cuenca. 134 





SOBRE LA POESÍA DE SEVILLA 
EN EL SIGLO DE ORO 

"El verdadero y acabado estudio de !a escuela 
poética sevillana sólo podrá hacerse el día que co-
nozcamos a todos y cada uno de los poetas que a 
ella pertenecieron, asi a los buenos como a los me-
jores, así a los que han vencido el olvido como a 
los que murieron en la memoria de las gentes. Sólo 
con ese caudal de conocimientos podremos afirmar 
si real y efectivamente existió la escuela, si aventajó 
a otras, si revistió caracteres que la diferenciaron 
por singular modo de aquéllas, y si contribuyó o no 
al lustre y esplendor de las letras 

Lui s M O N T O T O y R A U T E N S T R A U C H 

E n marzo de 1942 la Editorial Castilla publ icaba con el t í tu lo 
de Poesía Sevillana en la Edad de Oro (2), u n a recopilación de poe-
sías de F e r n a n d o d'e Herrera , Ba l t a sa r del Alcázar, Francisco de Rio-
j a y J u a n de Arguijo. 

El t í tu lo de la segunda pa r t e del prólogo (3) se f o r m u l a en la 
siguiente p r e g u n t a : "¿Puede hablarse de u n a escuela poética sevi-
l lana en la Edad de Oro?". El p r u d e n t e empleo de la f o r m a in te r ro-
gat iva de j a prever u n a respues ta m a t i z a d a y t r aduce en c ier ta m a -
ne ra la pe rp le j idad del au to r del prólogo a n t e u n problema que no 
es, c ie r tamente , nuevo, pero que pide ser r ep l an t eado en toda su 
ampl i tud, si se quiere i n t e n t a r sa l i r de los senderos tri l lados, con i n -
te rmi tenc ias , desde hace más de dos siglos. 

El au to r de las notas , Alberto Sánchez, indica que casi todos los 
manua le s de his tor ia de la l i t e ra tu ra h a b l a n de una escuela poé-

(1) Prólogo de ¡a biografía del poeta seviUano Rodrigo de Ribera y juicio de sus, 
principales obras, por J . H a z a ñ a s y l a R ú a , S e v i l l a , 1889. 

(2) Poesía sevillana en la Edad de Oro, e d i c i ó n , p r ó l o g o y n o t a s de A l b e r t o S á n c h e z . 
B i b l i o t e c a C l á s i c a C a s t i l l a , n ú m . 9, M a d r i d , 1 . ' e d . , m a r z o , 1948. 

(3) La pr imera par te de este p r ó l o g o está c o n s t i t u i d a por el i n e v i t a b l e Panorama de 
Sevilla en el Siglo da Oro, que t r a d i c i o n a l m e n t e , desde hace más de u n s ig lo , precede a 
este giinero de e s t u d i o s . Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r que el a u t o r c o n s a g r a t r e i n t a y c i n c o p á g i n a s 
a esta p r i m e r a p a r t e , m i e n t r a s Que la segunda n o c u e n t a más que c o n doce . 



t ica sevillaxia "que. con caracter ís t icas especiales, mant ie t ie u n a diá-
f a n a l inea divisoria f r e n t e a la cas te l lana o sa lman t ina" . Obligado 
por el c a r á c t e r de la colección, a esquematizar en grado máximo, 
i n t e n t a de t e rmina r la f rág i l l ínea de demarcación que separa las 
dos escuelas : "Ambas son el producto de la renovación l levada a cabo 
en n u e s t r a poesía d u r a n t e la p r imera m i t a d del siglo XVI por el 
Renac imien to , f i l t rado a t ravés de moldes toscanos y pe t ra rqu is tas 
por Boscán y Garcilaso de la Vega. Las escuelas s a l m a n t i n a y sevilla-
na h a n de sostener con idént ica f i rmeza el cetro de la lírica du ran t e 
el siglo de oro. La pr imera evi ta rá el o rna to excesivo en la f o r m a ; 
a t e n d e r á m á s bien a la nit idez y vigor del pensamien to y escogerá 
con p r e f e r e n c i a sus modelos en los mejores líricos lat inos, Horacio 
en p r i m e r té rmino . La escuela sevil lana, imagina t iva y a rd ien te , con 
cier ta predi lección por las expresiones grandi locuentes y las fogosas 
m e t á f o r a s de la poesía bíblica, cuidará , sobre todo, de adornarse con 
los m á s lucidos ropa jes lingüísticos, en busca de u n idioma selecto 
y coloreado, exclusivo de los que ascendieron a la cumbre donde so-
p lan las br i sas pierias. 

" E s t a s cualidades dis t int ivas son las que campean en los dos 
adal ides representa t ivos de las escuelas: f r a y Luis de León y Fer-
n a n d o de Herrera , respect ivamente (4)". 

Asi, la imitación de Horacio, leído, cultivado y admi rado en las 
escuelas del Mal Lara y Diego Girón, m á s o menos t raduc ido e imi-
tado po r casi todos los poetas sevillanos, corre el riesgo de aparecer 
como u n o de los rasgos exclusivos de la escuela de Sa l amanca ; y la 
Biblia ( ¡ay, el tópico del or iental ismo anda luz! ) se convierte en ins-
p i r ado ra de los clásicos sevillanos, como si u n Fray Luis de León, 
u n S a n J u a n de la Cruz n o le debieran buen número de sus me tá fo ras . 

D igamos de pasada que Sánchez no es responsable de esta ex-
cesiva c las i f icación (5). Se con ten ta con exponer en f o r m a esquemá-
tica los tópicos admit idos en m a n u a l e s o propagados por eruditos 
y cr í t icos (6). 

(4) O p . c l t . , pp. 35-36. 
<5) V e r e m o s por o t ra parte que é! expone t a m b i é n c iertas o b j e c i o n e s . 
< 6 ) V e r , p o r e j e m p l o , H U R T A D O Y F A L E N C I A , Historia de la literatura española, 1 9 2 5 , 

2 . ' ed . , c a p . X I , B ; poesía l í r i ca , e) Escue la sev i l lana , págs. 339 a 348, y cap. X X I , pági-
nas 564 a 5 7 0 ; Angel V A L I S L ' E N A P I I A T , Historia de la literatura espaiiola. 2 , ' ed. , t . I , capí-
tu los X X n i y X X X V I I I , págs. 1.070 a 1 - 0 7 8 . 



Una noción tardía. 

Si que remos inves t igar el oré gen de la idea de u n a "escuela poé-
t ica sev i l l ana" del Siglo de Oro, r e su l t a ev idente que t a l concepto 
no pa rece h a b e r exis t ido en los siglos XVI ni XVII, ni e n Sevilla 
•ni t a m p o c o en la cap i t a l de E s p a ñ a (7). 

De hecho , la noción de escuela poét ica sevi l lana en el Siglo de 
Oro pa rece h a b e r nacido, como lo reconoce Sánchez e n su prólogo, 
a f ines del siglo XVIII , en u n círculo de poe tas sevi l lanos que h a -
biéndose cons t i tu ido ellos mismos en escuela poét ica , se m o s t r a b a n 
cuidadosos de d a r a e s t a escuela a i i t én t icas c a r t a s de nobleza a t r i -
buyéndole u n glorioso pa sado . 

En el ú l t imo tercio del siglo XVIII , la Arcadia , f u n d a d a en Sa -
l a m a n c a por f r a y Diego González y que se p r o c l a m a b a h e r e d e r a de 
los poe ta s del Tormes , p r e t e n d í a r e n o v a r la poesía l í r ica t o m a n d o 
por modelo a F r a y Luis de León. Es ta Arcadia h a b í a dado luga r a 
la n u e v a escuela l l amada , con o sin razón, de S a l a m a n c a , i l u s t r ada 
a l t e r n a t i v a m e n t e por Cadalso, Jovel lanos, Meléndez Valdés, y des-
pués por Q u i n t a n a , Sánchez B a r b e r o y González C a r v a j a l e n t r e otros. 

P a r a l e l a m e n t e a es te esfuerzo cas te l lano de r e n a c i m i e n t o de la 
poesía, de la Academia Horaciana, f u n d a d a en Sevilla por el canón i -
go A r j o n a , nac ió la Academia de Letras Humanas (8), cuyos p r inc i -
pales a n i m a d o r e s e ran , a pr incipios del siglo XIX, los poe ta s de la 
pléyade poética: A r j o n a , Reinoso, Blanco , lAsta, Roldán , Cas t ro y 
Núñez. Estos poe tas académicos , de inspi rac ión l a t i n a e i t a l i ana , se 
p r e c i a b a n de i lustres a n t e p a s a d o s sevillanos, ta les como H e r r e r a y 
Rioja , cuyo l e n g u a j e poét ico i n t e n t a b a i m i t a r su a m a n e r a d o y p o m -
poso estilo. 

D. Manue l M a r í a de A r j o n a y Cubas, que parece h a b e r sido el 
p r imer teórico de este grupo, se m o s t r o m u y cuidadoso por c las i f icar 
por escuelas, a m a n e r a de los p intores , a los poe tas del Siglo de Oro, 

(7) No es posible es tablecer aquí este balance negat ivo, que se apoyaría no solamente 
en C U R V A N T E S (Cc¿t¡to da Caliope, Viaje del Parnaso) y L O P E B E V E G A (.El laurel de Apolo). 
los cuales conoc ían muy bien los medios l i terar ios de Sevi l la , s ino también sobre nume-
rosos escr i tores sevi l lanos o andaluces , ta les c o m o J U A N D E L A C U E V A (Epístola a tremando 
Pacheco da Cuzmán), o C R I . S I Ó B A L D E M E S A (Epístola a Barahona de Soto), por e iemplo. 

(8> " E s t a academia duró desde mayo de 1793 hasta f in de 1801" (nota b iográf ica a 
las poesías de D. José María R O L D A N , publ icadas por Q U I N T A N A en su edición de 1829 de 
las Poesías selectas castellanas). S o b r e esta A c a d e m i a , ver también M E N É N D E Z Y P E L A Y O , 
Historia de las ideas estéticas en España, C . S . I . C , , 1947, t . I I I , cap. I I I , págs. 437 a 448. 
Ver igualmente F r a n c i s c o A G U I L A R PIFSA!. , La Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 
el siglo XV111. Tes is doctora l . Facul tad de F i l o s o f í a y Letras , Madrid , 1963. 



sin d u d a p a r a d a r m á s lus t ro a aquel la de la que él e ra , e n Sevilla, 
el p r inc ipa l a n i m a d o r (9). 

L a publ icación, a p a r t i r d e 1797, en la colección de D. R a m ó n 
F e r n á n d e z , de las Poesías inéditas de Rioja y otros poe tas andalu-
ces (10) no es t a l vez e x t r a ñ a a l n a c i m i e n t o d e e s t a i dea de escuela 
sevi l lana, idea t e n t a d o r a pues to que sólo u n o de es tos p o e t a s a n d a -
luces, Céspedes, no e ra sevil lano. E n el p ró logo escr i to p o r Q u i n t a n a 
p a r a esa recopilación apa rec ía ya c ie r ta n o c i ó n de f i l i a c ión e n t r e 
H e r r e r a y R i o j a : "Her r e r a , an t e r io r a Rio ja , y tal vez su maes tro (11) 
es super ior a todos nues t ro s P o e t a s e n el c u i d a d o y a l i ñ o de la elo-
cución. El se creó u n l e n g u a j e poét ico desconoc ido h a s t a e n t o n c e s ; 
y él fu'e quien empezó a descubr i r a l g u n a s c e n t e l l a s de l a a r m o n í a 
imi ta t iva , que todos los d e m á s d e s c u i d a r o n e n m e n g u a e t e r n a de 
n u e s t r a h e r m o s a l e n g u a , " Q u i n t a n a l a m e n t a , s i n e m b a r g o , que He-
r r e r a h a y a adqui r ido la " m a n í a p e t r a r q u e s c a " , pe ro r e c o n o c e que 'el 
genio de los poe ta s a n d a l u c e s t i ene cier tos r a s g o s ' e spec í f i c amen te r e -
gionales : "Podrá conocerse por los versos q u e v a n e n est'e tomo, que 
el genio de los Poe tas Anda luces e ra entonc'es m á s a r d i e n t e y vigoroso 
que el de los Cas te l lanos y Aragoneses . E n ellos se d e s c u b r e n s i empre 
m á s luces de la v e r d a d e r a Poes ía ; y León, H e r r e r a , R i o j a , Argui jo , 
J á u r e g u i , y Góngora c u a n d o no se pierde, se l een s i e m p r e con pla-
cer y con f ru to" . 

En su prólogo a las Poesías Selectas Caste l lanas (12), Q u i n t a n a 
r e n u e v a sus elogios a Her re ra , y precisa , a l m i s m o t i e m p o que la 
l imita , la idea de escuela , que p e r m a n e c e , e n lo sucesivo, e n el a i r e : 
"Sus pa i s anos le d ie ron el r e n o m b r e de Divino, y de t odos los p o e t a s 
cas te l lanos a quienes se tíió este t í tulo, n i n g u n o lo m e r e c i ó s ino él. 

(9) Plan para una historia filosófica de la Poesía española, por D. M. M, de A., 
" C o r r e o L i terar io y E c o n ó m i c o de S e v i l l a " n." 294, 23 de j u l i o de 1806, págs . 113 a 119. 
Los núms. 300 (págs. 161-165), 301 (págs. 169-173) y 302 (págs . 177-181) p u b l i c a r o n unas 
Reflexiones sobre el Plan,.., por D. f . ¡. R. (Fé l ix J o s é R t i N O s o ) . 

(10) Poesías inéditas de Francisco de Rioja y otros pactas andaluces, t o m o X V I I I 
de la co lecc ión de don R a m ó n F e r n á n d e z . En Madrid , en l a I m p r e n t a R e a l M D C ' C X C V I I . 
Escc volumen const i tuye la pr imera ed ic ión de los obras d e R i o j a (págs. 1 u 80), seguidas 
de la Enlosa venatoria de HE R R I - R A (págs. 88 a 1 2 4 ) , f r a g m e n t o s sobre e! Arte de pintor. 
de P a b l o de C É S P E U E S (págs- 125 a 152) y Varias composiciones festivas, d e Bal tasar del 
A L C A Z A R (págs. 153 a 180). 

(11) E n real idad R i o j a tenía catorce años a la m u e r t e de Herrera , en 1597. V e r P o c -
•.ias de don Francisco de Rioja..., por C . R . de la B A R R A R A , M a d r i d , 1867, p á g . 1 ; y RouRÍ-
GUEZ M A R Í N , Pedro do Espinosa..., M a d r i d , 1907, pág. 108, n . " 1. 

(12) Poesías selectas castellanas, desde el tiempo de Juan de Mena hasta nuestros días, 
recogidas y ordenadas por don Manuel Jose f Q u i n t a n a . . . , M a d r i d , P o r G ó m e z F u e n t e n e b r o 
y Compañía , 1807, tres volúmenes . R e i m p r e s a s en M a d r i d y en P e r p i ñ á n e n 1817 ; reedi-
tadas y aumentadas por Quintana en 1829-1830 en M a d r i d en cuatro v o l ú m e n e s ; fueron 
reeditadas en F r a n c i a , b a j o el t i tulo Tesoro del Parnaso Español, P o e s í a s s e l e c t a s castel la-
nas . . . , e tc . (cuatro tomos conten idos en un \olumen en — 8 a dos c o l u m n a s ) , C o l e c c i ó n de 
los Me jores Autores Españoles , t . X V , Par ís , Baudry, L i b r e r í a E u r o p e a , 1838. E x i s t e una 
reimpresión de la misma l ibrer ía fechada en 1861, 



A pesar de es ta gloria, y de las a l abanzas de Lope, su estilo y sus 
principios tuvieron pocos imi tadores en tonces ; y h a s t a el res table-
c imiento del buen gusto en nues t ro t iempo, no se h a conocido bien 
el mér i to eminen te de su poesía, y la necesidad de seguir sus h u e -
llas p a r a elevar la lengua poética sobre la l engua vulgar. Imitóle 
don J u a n de Argui jo en sus sonetos, desca rgando u n poco el estilo 
del excesivo o rna to que t iene en Her re ra ; pero quien lo mejoró i n -
f i n i t a m e n t e más fue Francisco de Rioja , sevillano t a m b i é n como los 
ütros dos, y discípulo de la m i s m a escuela, aunque floreció ba s t an t e s 
años después". En cambio, no establece relación n i n g u n a en t re J á u -
regui (a quien es tudia al lado de Ba lbuena y de Lope de Vega) y 
los precedentes . 

Sea lo qu'e fuere , los gutos clásicos de Q u i n t a n a hac ia u n a poe-
sía elevada y académica , que conceden a Her r e r a y a Rioja, a pesar 
de a lgunas ret icencias, u n lugar de elección en el Pa rnaso español, 
coinciden, al iniciarse el siglo XIX, con el esfuerzo, m á s in teresado 
y m á s sis temático, de Ar jona y de sus compañeros de la nueva es-
cuela de Sevilla (13). 

Volvamos a estos úl t imos; su cu l tu ra clásica, su culto a Horacio, 
c ier ta búsqueda del color y de la fo rma , su estilo pomposo, a m a n e -
rado, su gusto por la imagen, t r aduc ían , en efecto, u n empeño por 
resuci tar c ier tas t endenc ias de la poesia del Siglo de Oro que se en-
c o n t r a b a n c i e r t amen te en poetas como Herrera , Arguijo, Rio ja o J á u -
regui. De ah í a erigirlos en escuela poética no hab ía m á s que un 
paso, que su gusto por las clasificaciones y los parale l ismos f r a n -
queó sin vacilaciones. 

La idea así f o r j a d a de dos escuelas sevi l lanas con doscientos años 
de intervalo, se volvió a veces, de m a n e r a inesperada , con t ra aquellos 
que la f o r j a r o n . Así, Gallardo, al hace r el elogio d'el L° Pacheco, a 
quien calif ica a su vez, de "uno d'e los P a t r i a r c a s de la Escuela Se-
villana", precisa en seguida: "Hablo de la verdadera Escuela Sevilla-
na, que f u n d a r o n , en el úl t imo tercio del siglo XVI, los Pachecos, los 
Malaras , Girones, Tamarizes , Quiroses, Medinas, etc., y que t a n t o 
h o n r a r o n ú l t i m a m e n t e los Herreras , Arguijos y Rio jas : no de esa 
ment ida , que desvanec idamente quieren a h o r a l l amar Escuela Sevi-
l lana los Reinosos y los Lis tas : los cuales si h a n f u n d a d o escuela, 
no h a sido de Poesia, sino de molinismo político que se enseña en el 

(13) E s t o n o es p o r o t r a par te p u r a c o i n c i d e n c i a si se r i icuerda que Q u i n t a n a , refu-
g iado en Sev i l la en 1809. p r o s i g u i ó all í , desde m a y o h a s t a n o v i e m b r e , la p u b l i c a c i ó n del 
" S e m a n a r i o P a t r i ó t i c o " , con L is ta y B l a n c o (ver Q U I N T A N A , Poesías, e d i c i ó n , pró logo y 
n o t a s de N a r c i s o A l o n s o C o r t é s , " C l á s i c o s C a s t e l l a n o s " , M a d r i d , 1958, p . X V I I ) . 



Ecsamen de lus deütos de infidelidad contra la patria (14)". Pe ro 
si es p a t e n t e que la in tenc ión de lüs poe tas de la Pléyade de Sevilla 
e ra divulgada por Gal lardo, no es menos evidente que, t r e i n t a años 
después, la idea de escuela sevi l lana en el Siglo de Oro se h a b í a 
ab ier to camino (15). 

A pa r t i r de entonces , con va r i an t e s y f o r t u n a s diversas, la es-
cuela poética sevi l lana en el Siglo de Oro es u n a idea adqu i r ida que 
tomará , a t ravés de todo el siglo XIX, u n a f o r m a def in i t iva . 

La guer ra d'e la I n d e p e n d e n c i a y el d e s m e m b r a m i e n t o p a s a j e r o 
de la pléyade, h ic ie ron que el Plan para una historia filosófica de 
la poesía queda ra por a lgún t i empo en el olvido. Restableció, sin 'em-
bargo, la idea en 1839 u n o de los an t iguos compañeros de A r j o n a , 
Don Manuel Mar ía del Mármol , a h o r a director de la Real Academia 
de Buenas Letras de Sevilla. Mármol organizó u n concurso l i te rar io 
en el que ind icaba como t e m a deseado por su ins t i tuc ión : "si pod r í an 
clasif icarse en escuelas los poe ta s españoles, como los p in tores se 
c las i f icaban" . Se p r e s e n t a r o n n u m e r o s a s memorias , pero n i n g u n a lle-
gó a sa t i s facer las esperanzas del ju rado . 

La ola r o m á n t i c a sumergió de nuevo en el olvido, d u r a n t e a lgún 
t iempo, a los poes tas clásicos del Siglo de Oro. Cuando los libró de 
él, f u e p a r a a tacar los ; " en discusiones públ icas ta les como las cele-
b r a d a s en el Liceo de Madrid , y después en notables Revistas, no ya 
sólo se asen tó y sostuvo que H e r n a n d o de Her re ra , a pesar de los 
esfuerzos que la i lus t r ada cr í t ica de D. Alberto de Lis ta h a c í a en su 
favor , e s t aba muy lejos del mér i to que se le h a b í a a t r ibuido, sino 
que ,no había acertado a constituir escuela, como sin pruebas se 
pretendía, s iendo muy al con t ra r io el p r imer cor rup to r de la poesía 
española (16)". 

Es in t e re san te seña la r que en 1849 Ticknor (17), el p r imer g r a n 
his tor iador de la l i t e r a tu ra española en el siglo pasado, no hace la 

( M ) B . J . G A U - A U D O , El Criticón, M a d r i d , 1835. pág. 18. D . A. R o d r í g u e z M o ñ i n o hace 
a lus ión a este pasa je en un opúsculo d e d i c a d o a El LíccnciaJo Tamariz (poe ta sev i l lano del 
s iglo X V I ) , V a l e n c i a , 1955, p . X I I I . 

(15) Sin duda ser ía exagerado r e c h a z a r pura y s i m p l e m e n t e la n o c i ó n de escue la poé-
tica sevi l lana. P e r o lo que q u e r e m o s d e n u n c i a r por el m o m c n i o , es el " c h a u v i n i s m o " y la 
arb i t rar iedad que han p r e s i d i d o en un m o m e n t o dado , el n a c i m i e n t o y la e l a b o r a c i ó n de 
esta n o c i ó n y han f a l s e a d o durante largo t i e m p o su c o n i e n i ü o . Su d i fus ión y su éx i to se 
deben en b u e n a parte a la i m p o r t a n c i a numiir ica de los c r í t i cos sev i l lanos en el s ig lo X Í X , 
a s u s gustos a c a d é m i c o s , a una c ier ta f o r m a de t r a d i c i o n a l i s m o que s e t raduce por un ant i -
g o n g o r i s m o que pone la mira en los afranchados, a la boga c r e c i e n t e de un c i e r t o deter -
min ismo que, en la nove la , por e j e m p l o , f i n a l i z ó en el r e g i o n a l i s m o . 

( 1 6 ) AMAI>OB D E T.OS R í o s , Cana a! señor don Anual Lasso di' la VeRa y Argüelles, 
publicada c o m o pre fac io a la o b r a q u e e x a m i n a m o s en el epígrafe s i g u i e n t e . 

( 1 7 ) Jorge T I C K N O R , Historia de la literatura española. E d i t o r i a l B a j e l , S . A . , B u e n o s 
Aires , año M C M X L V I I I , tres v o l ú m e n e s . Ver (. [ í , cap . X X I X , y t . I I I , cap . X X X . 



m e n o r a lus ión a u n a escuela poét ica sevi l lana ni es tablece n i n g ú n 
lazo de u n i ó n e n t r e Her re ra , Argui jo, Pacheco , R io ja y J á u r e g u i (18). 

La idea, s in embargo , se iba ab r i endo c a m i n o ; ya en 1841 el 
joven e rud i to sevil lano, p r o n t o desaparec ido , D. J . Colón y Colón, 
volvía a h a c e r l a suya e n su in t roducc ión a los Sonetos de D. Juan 
de Arguijo (19): "Una c iudad f lorec iente i bel la; l a joya de E s p a ñ a 
e n el siglo X V I p'or sus inago tab les r iquezas i act ivo comercio, por 
sus a r t i s t a s i poe tas ; e s t a he rmos í s ima i p red i l ec t a c iudad b a ñ a d a 
por el Guada lqu iv i r , p resen tó después envanec ida a l m u n d o l i t e ra r io 
los h i jos c r i ados en su seno, jenios que f i j a r o n con sus felices p l u m a s 
el ve rdade ro c a r á c t e r de la M u s a española , d a n d o p a r a ello el últámo 
paso que q u e d a b a en la c a r r e r a t r a z a d a po r Garci laso. De m o d o 
que Sevilla en el ú l t imo tercio del expresado siglo c u e n t a p á g i n a s 
t a n h o n r o s a s en la h i s to r i a de la l i t e r a t u r a nac iona l , que con ella 
no r ival iza c iudad a lguna : t a l es el cuad ro ven ta jos í s imo que prer 
s e n t a esa escuela , conocida no sin p rop iedad con el ep í t e to Sevi l lana . 
Las c a u s a s que mo t iva ron t a n f ecundos 4 gloriosos ade l an to s son b i en 
conocidas ; l a l e c t u r a i l a a t i n a d a imi tac ión de los modelos de la 
a n t i g ü e d a d clásica en sus diversas épocas é id iomas : el es tudio f i -
losófico de la l engua p a t r i a , de sus buenos hab l i s t a s , y de sus poe^ 
t a s ; i sobre t o d o el j en io audaz de F e r n a n d o de Her re ra . Es te háb i l 
h u m a n i s t a debió a la n a t u r a l e z a dotes sobresa l ien tes é hizo que e n 
su m a n o la l i r a de la Musa española adquir iese u n r e n o m b r e glorio-
so é i n m o r t a l . H e r r e r a fue , i es conocido con el sobrenombre del 
Divino, que j u s t a m e n t e le d ieron sus con temporáneos . Sevilla e r a el 
único p u n t o donde las l e t r a s l legaron a t a n t o g rado de e sp lendor ; 
pud iendo asegura r se , sin caer e n la n o t a de a r rogan te s , que t a l vez 
sin los escr i tos de los m á s caros i ' eminentes h i j o s de aquel la c iudad , 
no h u b i e r a n f lorecido con envidiables i e s t imables f r u t o s l'os jen ios 
de Cast i l la . 

"Es i n d u d a b l e que F e r n a n d o de Her r e r a f i jó el l e n g u a j e poético, 
i que a su imi t ac ión le s iguieron a v e n t a j a n d o ya « n 'esta y a en o t r a 
cua l idad el sub l ime i melancól ico Rio ja , el a t rev ido D. J u a n de Ar-

(18) U n a a l u s i ó n s in e m b a r g o a la a m i s t a d dü Heri- tra c o n P a c h e c o y R i o i a : . . . su 
a m i g o F r a n c i s c o P a c h u c o , e l p i n t o r , p u b l i c ó sus p o e s í a s con un p r ó l o g o de R i o j a , a m i g o 
de a m b o s " (t I I , P- 567) . R e c o r d e m o s sin e m b a r g o que R i o i a t e n í a c a t o r c e a ñ o s a la 
m u e r t e de H e r r e r a . E n c u a n t o a J á u r e g u i , le c o n s i d e r a c o m o un i m i t a d o r de los A r g e n s o l a 
que r e c i b i ó la i n f l u e n c i a de G ó n g o r a . 

(19) Sonetos de D. Juan de Arguiio. v e i n t i c u a t r o de Sevi l la , 1841. A l f i n a l : impre -
sos en la c iudad de Sev i l la en el m e s de ju l io del a ñ o mi l o c h o c i e n t o s i c u a r e n t a i uno, 
en casa de don F r a n c i s c o A l v a r e z i c o m p a ñ í a , c a l l e R o s i l l a s , n ú m e r o 27 . I n t r o d u c c i ó n de 
C o l ó n y C o l ó n , págs . 5 a 6 . 



guijo, i el lozano J á u r e g u i ; todos poe tas sev i l l anos cuyas producc io-
nes son c i t adas j e n e r a l m e n t e como de a u t o r e s de p r i m e r ord'en, pues 
son modelos, en pa r t i cu l a r los dos p r imeros , de la v e r d a d e r a poesía . 
Pero e n t r e ellos el que logró l levar la f r a s e p o é t i c a de H e r r e r a a su 
m a y o r per fecc ión 1 belleza f u e Argu i jo : d o t a d o de u n j en io v e r d a -
d e r a m e n t e super ior ; de u n a i m a j i n a c i ó n e l e v a d a i a t r ev ida , en r ique -
cido con ins t rucc ión vas t a i a m e n a ; e m p a p a d o e n la dicción del 
Divino, pero s iguiéndole con gusto i a c i e r to ; conoc i endo a f o n d o l a 
índole de la lengua, i s iendo pe r fec to v e r s i f i c a d o r ; creó con t a n r a r a s 
p rop iedades ese estilo, i ese l engua j e , mode lo i n e s t i m a b l e p a r a c u a n -
tos a p e t e z c a n saborearse i e s tud ia r e n el l e j í t i m o t o n o de la poesía 
española , t a n desconocida, por desgrac ia , e n n u e s t r o s días", E s t a 
l a rga c i ta pe rmi t e comprobar l'o a r r a i g a d a q u e e s t aba , e n t r e los se-
vi l lanos p a r t i d a r i o s de u n academic i smo clásico, el m i s m o a ñ o e n 
que el duque de Rivas publ icaba sus Romances históricos, l a idea del 
valor e j e m p l a r de es ta escuela de Sevilla, l a n z a d a a pr inc ip ios del 
siglo, y cuyos a b a n d e r a d o s se rán , h a s t a n u e s t r o s días , los c u a t r o poe-
t a s c i tados aqu í por Colón y Colón (20). 

Un "libro básico". 
Con t r a l a co r r i en te que n iega ei r o m a n t i c i s m o , 'el a c a d e m i c i s m o 

sevil lano no se desa lentó y, en 1867, l a R e a l A c a d e m i a Sev i l l ana de 
B u e n a s Le t ras abr ía u n concurso y s e ñ a l a b a e l t e m a s igu ien te : 
Historia y juicio crítico de la Escuela Poét ica Sevi l lana e n los siglos 
XVI y XVII, 

Al conceder la p a l m a por u n a n i m i d a d a l a m e m o r i a p r e s e n t a d a 
b a j o ese m i s m o t í tu lo por D. Angel Lasso d e la Vega y Argüelles, 
la Academia sevi l lana cubr ía con su a u t o r i d a d u n a obra , que, pu-
b l icada en 1871 b a j o sus auspicios, c o n s a g r a b a e n lo sucesivo la 

(20) En el prólogo del tomo X X X H de la Biblioieca de Autores Españoles, que data 
di: 1854, A d o l f o de C A S T R O , el autor del Buscapié, a c o g e c o n m u c h o agrado la idea de 
una escuela de la que Herrera habría sido el maes t ro , y c i t a d e s o r d e n a d a m e n t e , sin ningún 
cuidado de cronología , entre sus discípulos e i m i t a d o r e s , a : Céspedes , P a c h e c o , M e d r a n o , 
R i o j a , Arguij'o, Quirós. " A l c á z a r y Sa l inas p e r t e n e c i e r o n a la escue la de Herrera , R i o j a 
y A r g u i j o ; por eso van sus obras en este volumen, si b ien sus f o r m a s no pueden ser igua-
les a las que t ienen las poesías de sus maestros , los c u a l e s se dedicaron a asuntos f i losó-
f i c o s o amator ios , y no a fes t ivos y l i g e r o s " (ver B , A . E . , ed. 1950, t . I , p . V) . Jáuregui , 
que no es n o m b r a d o en este prólogo, está clasif icado s in e m b a r g o , c o m o d isc ípulo de He-
rrera en la biograf ía que precede a sus obras en el t o m o X L H (véase B. A . E . , ed. 1950, t. H, 
p. X C I I ) . El m é r i t o de es ta confus ión es haber p r e s e n t i d o , c o m o l o v e r e m o s después, que 
exis t ía en Sevi l la , fuera del grupo habi tua lmente c i t a d o , o t r a poes ía , t a m b i é n sevi l lana y , 
sin duda, t a m b i é n impor tante , cuyos pr incipales r e p r e s e n t a n t e s , Ba l tasar del A l c á z a r , el 
Dr. Juan de Sal inas y Quirós , son presentados aquí c o m o d i s c í p u l o s de Herrera . 



idea l anzada a principios de siglo e iba a de ja r huel la en la mayor 
pa r te de los estudios que h a s t a hoy deb ían tocar , de cerca o de lejos, 
la poesía sevil lana en el Siglo de Oro. 

La memor ia (21) está escr i ta en el estilo académico que floreció 
en E s p a ñ a b a s t a n t e an tes del n a c i m i e n t o de nues t ro siglo y las ideas 
de Lasso de la Vega e s t á n a n e g a d a s en un r a u d a l de re tór ica y de 
grandi locuencia . 

Comienza con general idades sobre la poesía y el medio: la poe-
sía, como la p in tu ra , t r aduce la persona l idad de cada nac ión o re-
gión. La in f luenc ia que e jerce la n a t u r a l e z a sobre las a lmas privile-
giadas p a r a hacer de ellas su propio eco m e d i a n t e el l engua je poé-
tico es evidente, dice Lasso. Los poetas del Betis sumin i s t r an la prue-
ba : "Estos genios privilegiados, de a rd ien te imaginación, p rofundos 
estudios e intel igencia c lara , pe r fecc ionaron háb i lmen te el l engua je 
de la poesía, ya revistiéndolo de m a g n í f i c a pompa, ya adornándolo 
t a n sólo con los dulces y delicados sent imientos que despier ta u n a 
na tu ra l eza ga lana y vigorosa; f u n d a r o n en a f o r t u n a d a centur ia el 
Pa rnaso hispalense, impr imiendo u n nuevo ca rác t e r a n u e s t r a versi-
ficación, y l levaron a su apogeo u n a insigne escuela poét ica" . 

Da asi las caracter ís t icas esenciales de lo que sería, según él, lo 
propio de la escuela sevil lana; la p r imera pa r t e parece aplicarse a l 
c o n j u n t o de la escuela; el pe r fecc ionamien to del l engua j e poético y 
la "magni f i ca p o m p a " parecen ser sobre todo pa t r imonio de Her re ra ; 
los sent imientos dulces y delicados, inspirados por la n a t u r a l e z a a n -
daluza, el de Rioja . 

Ins is te sobre las relaciones que h a y ent re la poesía y las bellas 
ar tes en aquella época y esboza un breve cuadro del es tado de cul tura 
y prosper idad a lcanzada entonces por España , desde los orígenes has -
t a el Renacimiento , t o m a n d o las ideas expresadas por Amador de 
los Ríos en su Historia cr í t ica (22). Por o t ra par te , queda claro en 
estos pá r r a fo s que toma d^l mismo Amador de los Ríos, sin llevarlas 
t a n lejos, sus teor ías sobre la in f luenc ia del medio y de las circuns-
t anc i a s sobre la inspiración (23). Ci ta de él un f r a g m e n t o bas t an t e 

(21) fíistoria y juicio crítico de la Escuela Poética Sevillana vn los siglos XV! y XVII, 
m e m o r i a e s c r i t a p o r d o n A n g e l L a s s o de la V e g a y A r g ü e l l t s , p r e m i a d a por v o t o u n á n i m e 
de la Rea l A c a d e m i a sev i l lana de B u e n a s Letras , i m p r e s a c o n a u x i l i o del M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o . y p r e c e d i d a de una car ta del I l t m o . Sr . D . J o s é A m a d o r de los R í o s . . . , M a d r i d , 
I m p r e n t a de la V i u d a e h i j o s de G a l i a n o , 1871. 

(22) ] o s 6 A m a d o r de los R í o s , Historia crítica de la literatura española, s ie te volú-
m e n e s , 1861-1865. 

(23) O m i t e dec i r q u e estas ideas de A m a d o r de los R í o s p e r t e n e c e n a la gran co-
r r i e n t e q u e , n a c i d a de las t e o r í a s de K a n t y de L a m a r c k , f i n a l i z a , a t ravés de Hegel , en 
el d e t c r m i n i s m o h i s t ó r i c o y l i t e r a r i o i l u s t r a d o en F r a n c i a , en la m i s m a época , por T a i n e , 



revelador de e s t a s teorías, de un ca rác te r indiscut iblemente m á s lí-
rico qu'e c ien t í f ico : "Exal tados los poetas andaluces ai espectáculo 
so rp renden te y majes tuoso de aquella na tura leza , que poblaba los 
valles de verdes olivos y aromáticos n a r a n j o s y limoneros, y que per-
f u m a b a los p r a d o s con bosques de rosas y jazmines, convert íanse a 
todas pa r t e s p a r a recoger inspiraciones; y guiados pr imero por la 
musa del c a n t o r de Beatriz, y conducidos más ade lante por el genio 
de la a n t i g ü e d a d clásica y el genio de la Biblia, logran t r a n s f e r i r a 
sus can tos aquel la misma pompa y r iqueza con que plugo al cielo 
do ta r t a n env id i adas regiones. No parec ía sino que al ser es tas re-
cobradas pPr las a r m a s cr is t ianas del poder de la morisma, se res-
t i tu ía a su suelo el mismo espíri tu que animó a Séneca y Lucano, 
a Silio y Columela" . 

Llegando así r áp idamen te al siglo XVI, indica el divorcio en t re 
la e spon t ane idad de la poesía popular y la afectación de la poesía 
e rud i ta que h a desdeñado la inspiración original y los g randes te-
m a s nac iona les p a r a en t regarse a la imi tación de los clásicos la t inos 
o de sus imi t ado res i tal ianos, enga lanándose con la fo rma toscana, 

"Es ta poes ía e r u d i t a en nues t ro siglo de oro, con u n estudio m á s 
detenido de los ant iguos clásicos y los modernos poetas i tal ianos, y 
no t a n esc lavizada a ellos, con u n a versificación m á s adecuada y 
armoniosa , u n l engua j e más pomposo y pulido, y otras nuevas ven-
t a j a s , a lcanzó n o obstante , una gloria imperecedera, y fue m a n a n t i a l 
fecundo de t a n t a s y t a n t a s obras del ingenio que son la admirac ión 
de propios y ex t raños" . 

En u n a s c u a n t a s líneas t r a t a de las re formas in t roducidas por 
Boscán y Gars i l a so p a r a llegar a Herrera "creador de una escuela qu'e 
t a n t o ena l tec ió el pa t r io idioma, el que emuló a los g randes clásicos 
de R o m a y G r e c i a en elevación y ha rmonía , y supo dar el p r imero 
a sus cantos , con subl imidad severa los sonidos de la c í t a ra hebra i -
c a . , , " Elevación y a rmonía , sublime gravedad, inspiración bíblica, 
¿pueden cons ide ra r se estas caracter ís t icas como el pa t r imonio d'e He-
r r e r a en su época? Tendremos la ocasión de volver sobre ello; pe fo 
n o podemos d e j a r de indicar en el f r a g m e n t o ci tado la inf luencia 
de las ideas d e Qu in t ana , señaladas an ter iomente . 

Antes de acome te r un estudio más pormenorizado de las obras 
del que l l a m a "el maes t ro de la escuela sevillana", el au to r evoca, 
como es de t r ad i c ión , y en un estilo hiperbólico, la opu len ta prospe-
r idad de la c a p i t a l anda luza a mediados del siglo XVI. Pero t a l pa -
réntes is no lo es en rea l idad; sirve pa ra erigir a Herrera en abande-
rado de u n a escuela bien carac te r izada : las relaciones inte lectuales 



y a r t ís t icas , al ir a la p a r con las f lorecientes relaciones comerciales 
que m a n t e n í a Sevilla con I ta l ia , hicieron, a f i r m a Lasso, que la musa 
sevil lana e n c o n t r a r a allí, an t e s que n i n g u n a en España , su insp i ra -
ción, al mismo t iempo que la p in tu ra . La carac te r í s t ica de la escue-
la sevil lana será el m a r i d a j e de la p i n t u r a y de la poesía: "En n i n g ú n 
pueblo, como en Sevilla, tuvieron m á s ín t imo m a r i d a j e en aquella 
época feliz, la poesía y el subl ime a r t e de la p i n t u r a ; s iendo es ta 
unión motivo p a r a su mayor grandeza . Casi podemos c o n f u n d i r en 
unos mismos r ep re sen tan te s del estilo, de la fi losofía, del ca rác te r 
propio del genio sevillano, a los poetas y p in tores reunidos en sabia 
academia en el tal ler de Pacheco, quien r ea lmen te d a b a f o r m a a sus 
inspiraciones, lo mismo con sus hábiles pinceles que con su doc ta 
p l u m a . . . " . Vemos aquí expresada u n a de las ideas directr ices que 
h a n dado m á s consistencia a la de u n a escuela sevil lana, sin que 
n i n g ú n estudio serio, que sepamos, h a y a i n t en t ado demos t ra r su va-
lidez, aunque p lan tea u n problema que merece ser es tud iado: las 
relaciones en t re la poesía y la p i n t u r a en Sevilla a f ines del siglo 
XVI y principios del siglo XVII, y la posible inf luencia de es t a sobre 
aquella. Luego, se c o n t a r á n genera lmente , con explotar este in te -
resan te acercamiento p a r a hace r del ta l ler de Pacheco el hoga r in-
te lec tual y ar t ís t ico de la capi ta l anda luza , sin p regun ta r se dema-
siado en qué medida lo fue y en qué medida la p in tura , t a n acadé-
mica, de Pacheco e ra r ea lmente la expresión de u n genio que sería 
par t i cu la r a Sevilla; y f i na lmen te cuál e r a e x a c t a m e n t e la ampl i tud 
y la na tu ra l eza de la inf luencia que pudo ejercer sobre ciertos 
poetas (24), 

"Pero exist ía además , con t inúa Lasso, o t ra [causa] m á s d i rec ta 
pa ra es t imular en ella [Sevilla] el saber y desper ta r el ingenio, no 
sólo de sus na tu ra les , sino de aquellos que de otros pun tos de la 
Península acud ían a este cent ro de i lustración, a emprende r o per-
feccionar sus estudios. La enseñanza de sus l e t ras así s ag radas co-
mo p ro fanas , por en tendidos maestros , daba impulso al saber y pro-
ducía al mismo t iempo dignos sostenedores de los ade lan tos intelec-
tuales de u n a juventud apl icada. 

"Muchos nombres pudiéramos c i ta r de estos sabios, cuya misión 
era p ropagar sus luces; pero sólo recordaremos aquí el del que por 
su buen gusto y doc t r ina t a n t o contr ibuyó a la f undac ión de la es-
cuela poética sevil lana, Francisco Pacheco, de quien era sobrino el 
an tes citado, notable h u m a n i s t a y f ecundo vate en la he rmosa len-

(24) V e r en el f in del presente a r t í c u l o , el ú l t i m o a p a r t e . 



gua de Virgilio, y los de Medina y J u a n de M a l a r a , que t a n t o con-
curr ieron por sus lecciones, el uno de re tór ica y el o t r o de Blocu'encia, 
al engrandec imien to de aquella m i s m a escuela". T e n e m o s así a f i r -
mados, si n o demostrados , la existencia y los f u n d a m e n t o s de l a 'es-
cuela sevillana. La es tanc ia de t res años en Sevilla, u n siglo a n t e s y 
al principio de sus estudios, del i lustre maes t ro N e b r i j a p e r m i t e de 
paso agregar lo al bando (25). 

P a r a carac ter izar me jo r la escuela sevil lana, se es tab lece e n t o n -
ces u n para le lo en t r e sus adeptos y los de la escue la de S a l a m a n c a , 
a los Que el au to r atr ibuye, "a d i ferencia de los de l a p r i m e r a , menos 
inspiración, más sobras de estudios filosóficos, y a f i c ión m á s exce^ 
siva a los clásicos paganos greco-latinos, m á s inc l inados a las sut i -
lezas pre tenciosas que a la sencillez e spon tánea y v e r d a d e r a del 
n u m e n . . . " . 

¿Qué s igni f ican ta les comparaciones? ¿Con a r r e g l o a qué se mi-
den? ¿Quién puede pre tender , en t re los sevil lanos o f u e r a de ellos, 
ser m á s inspi rado que F r a y Luis de León? ¿Es a c a s o Argui jo m e n o s 
a m a n t e de la an t igüedad p a g a n a ? ¿Es posible a r g u m e n t a r con la 
sencillez e spon tánea de Herre ra? Con relación a los excesos del cul^ 
t e ran i smo d'el siglo siguiente, sin duda, pero ¿y c o n re lación a sus 
conteporáneos? Sin embargo, Lasso de la Vega v a m á s le jos a ú n : 
la escuela de S a l a m a n c a fue la que, a f e c t a n d o h u i r del h a b l a vulgar , 
se dejó deslizar en el "abismo insondable y oscuro" del cu l t e ran i smo . 
Poco impor ta que Her re ra hubie ra desaparecido m u c h o a n t e s de 
la época en que floreció, t ambién , en S a l a m a n c a el cu l t e ran i smo. 
Poco impor ta además que poetas considerados como los m e j o r e s re-
p re sen tan t e s de la escuela sevil lana h a y a n cedido, t a m b i é n ellos, 
en la misma época, a la moda del cu l te ran ismo; s e h a r á de ello u n 
fenómeno apar te , inexplicable. 

Así se crea, con a rgumentos en apoyo, la i dea de u n a r iva l idad 
de escuelas, y llega a ser u n a ga r an t í a de la ex i s t enc i a de la o t r a : 
"Estableciosfl, pues, c ier ta emulación de escuela e n t r e la s a l m a n -
t ina y la sevil lana, en el mismo siglo XVI, a ú n a n t e s de descender 
aquella a este período de estravío. Nada nos e x t r a ñ a , por lo t a n t o , que 
F e r n a n d o de Her re ra escribiese sus extensos c o m e n t a r i o s a las obras 

(25) V e r e m o s que la a u s e n c i a de toda p r e o c u p a c i ó n de c r o n o l o g í a o de s i t u a c i ó n en 
el t i e m p o , que a p a r e c e en los dos ú l t i m o s p á r r a f o s c i t a d o s , n o es u n h e c h o a i s l a d o en esta 
o b r a . 



de Garc i laso (26), en competencia con los que h izo a las m i s m a s 
Franc i sco Sánchez , conocido por el Brócense (27), as í como t ampoco 
que f u e r a ob je to de las observaciones del l i cenc iado P r e t e J acop in 
(28), aquel t r a b a j o d'el poe t a anda luz" . 

P r u e b a conc luyente de la ex is tenc ia de la escue la de Sev i l l a . . . 
a condición de olvidar que el es tudio de H e r r e r a es de c a r á c t e r com-
p l e t a m e n t e d i f e r e n t e al del Brócense, seis años a n t e r i o r , c i e r t a m e n t e , 
pe ro al cual , si no m e equivoco, H e r r e r a iio h a c e l a m e n o r alusión, 
y a condición de poder a f i r m a r que las observac iones de J u a n Fe r -
n á n d e z de Velasco i b a n di r ig idas a Her re ra , c o m o j e f e de u n a es-
cuela de la cual no se t r a t a , e n rea l idad , e n n i n g u n a p a r t e . 

Antes de volver a Her re ra , Lasso de la Vega concluye su p a r a -
lelo e n t r e las dos "escuelas" a t r ibuyendo , de m a n e r a cu r io samen te 
exclusiva, a la poesía sev i l lana dos rasgos esencia les : l a i n f l uenc i a 
del e l emen to poético o r i e n t a l . . . y el s e n t i m i e n t o religioso: "La 
sevi l lana, s eña l ándose e n sus t e n d e n c i a s desde u n pr inc ip io mos t ró -
se i n f l u i d a por el e l e m e n t o poético o r i en t a l ; y c o m o h a l l a b a a la 
vez e n su ca rác t e r , el esp í r i tu religioso, i n sp i r ador de t a n g r a n d e s 
bellezas, pudo apa rece r en los vuelos de su f a n t a s í a , m á s espontá^ 
nea , m á s p u r a , s in ape l a r a desusados y m o n s t r u o s o s ar t i f ic ios" . 

Volviendo en tonces a los poe tas sevil lanos, comienza po r estu^ 
d ia r la poesía de Her re ra , después de u n p reámbu lo , e n apa r i enc i a 
anodino , que r e c h a z a con desenvo l tu ra t o d a cronología : "Volviendo, 
pues, a nues t ro exce len te c a n t o r de la batalla de Lepanto, s i n ceñ i r -
nos a b s o l u t a m e n t e e n el curso de estos es tudios a u n o rden cronoló-
gico de autores , difícil de d e t e r m i n a r , por ser c o n t e m p o r á n e o s la 
m a y o r p a r t e y por no saberse de a lgunos la época f i j a e n que f lo-
rec ieron: juzgando, además , t a l c ircunstancia innecesaria a nuestro 
objeto, y no t a n ind ispensab le p a r a ap rec i a r el m é r i t o de sus obras ; 
veamos a qué grado de br i l lantez , de per fecc ión y de a rmon ioso l i-
r ismo, elevó t a n a f o r t u n a d o ingen io la poesía c a s t e l l a n a (29)". 

(26) Obras de Carcilaso de la Vega, c o n a n o t a c i o n e s de F e r n a n d o de / Herrera / al 
i lus i r í ss i ino y e c e l e n / t í s s i m o Suñor d o n A n t o n i o de G u z m á n / M a r q u é s de A y a m o n t e , 
G o v e r n a d o r del e s t a d o / de M i l á n i C a p i t á n G e n e r a l de I ta l ia / c o n l i c e n c i a de los 55 del 
C o n s e i o R e a l / en Sev i l la p o r A l o n s o de la B a r r e r a / A ñ o de 1580. 

(27) Obras dol excelente poeta Garci Lasso de la Vega, c o n a n o t a c i o n e s y E n m i e n d a s 
del M a e s t r o F r a n c i s c o S á n c h e z , S a l a m a n c a , 1574. 

(28) Observaciones del L.° Prete facopín a las anotaciones de Fernando de Herrera 
a Jiw obras de Garcilaso. R e s p u e s t a de H e r r e r a a a q u e l l a s á t i r a , y a l g u n a s p o e s í a s i n é d i t a s , 
S e v i l l a , S o c i e d a d de B i b l i ó f i l o s A n d a l u c e s , 1870 . 

(29) V e r m á s ade lante los j u i c i o s de A m a d o r de los R í o s s o b r e la m e m o r i a de Lasso 
de la V e g a . 



Su estudio, inspiradlo por Q u i n t a n a , de la poesía de Her re ra , es 
u n la rgo y d i t i rámbico elogio de su obra , cuya gloria fue , dice, d a r 
al l e n g u a j e u n c a r á c t e r más elevado, u n a expres ión m á s subl ime, 
más sonora, m á s pomposa , u n a e legancia de f o r m a j a m á s a l canzada . 

Como Q u i n t a n a , a d m i r a a n t e todo al poe t a "a l t i sonan te , de r ica 
dicción y estil'o vigoroso", al c an to r de las h a z a ñ a s de L e p a n t o y de 
la vic tor ia de D. J u a n de Aust r ia sobre los rebeldes moriscos, al 
poe ta cr is t iano, "que pulsa el a r p a de S ión" r eco rdando al p r o f e t a 
de los t i empos bíblicos (30), a l "poe ta lírico" de la elegiaca "canc ión 
por la P é r d i d a del Reí Don Sebas t ián" , y l a m e n t a que las h a z a ñ a s 
guer re ras de E s p a ñ a de los siglos XVI y XVII n o h a y a n h e c h o re-
sona r s ino r a r a m e n t e "los ma je s tuosos sonidos de la t r o m p a épica". 

E x a m i n a a con t inuac ión , los demás aspecto de la poesía de He-
r rera , i lus t rándolos con largos f r a g m e n t o s , no s iempre convincentes , 
y m u e s t r a a l t e r n a t i v a m e n t e al poeta melancól ico de la égloga a Dia-
na, al poe t a m á s filosófico de la oda a F e m a n d o Enr íquez de Ribera , 
al imi t ado r de P e t r a r c a que c a n t a su a m o r p la tónico por Leonor de 
Milán. 

La idea p r inc ipa l que se desprende de este estudio, m u y super -
ficial en rea l idad , es la de que Her r e r a h a b r í a sido el iniciador de 
u n l e n g u a j e pomposo y lleno de magn i f i cenc ia , s epa rándose m u c h o 
m á s r e s u e l t a m e n t e que Garci laso y sus sucesores del l e n g u a j e c o m ú n 
en uso en su época p a r a sacar el me jo r p a r t i d o de la bella h a b l a cas -
te l lana . Nadie ti'ene la in tenc ión de n e g a r l a i m p o r t a n c i a de es fue rzo 
r enovador de Her re ra , pero sería difícil a f i r m a r que f u e el único y que 
su h e r e n c i a h a y a sido el pa t r imon io de sus émulos sevillanos. 

De l a s Anotaciones a Garcilaso, t a n a m e n u d o p roc l amadas como 
s is tema poét ico de Her re ra , hub i e r a sido i n t e r e s a n t e en t r e saca r los 
elem'entos suscept ibles de hacer le aparecer como u n au t én t i co j e f e de 
escuela; p e r o este es tudio de sg rac i adamen te se esquiva: "Si no t e -
m i é r a m o s d a r u n a extensión inconvenien te a este modesto t r a b a j o , 
t a m b i é n nos d e t e n d r í a m o s gustosos en este lugar , p a r a aprec ia r el 
mér i to de H e r r e r a como excelente crítico y h o m b r e de p r o f u n d a eru-
dición e n sus escritos en prosa. Sus Anotaciones, ya c i tadas , a las 
obras de Garc i laso , son u n a prueba m á s de ello, Sólo el e x a m e n de 

(30) I n t e r e s a n t e a s p e c t o de su poes ía , que, desde este punto tic vista, le acercar ía , , 
parece , m á s a F r a y L u í s t!e L e ó n o inc luso a S a n Juan de la Cruz , que a sus c o m p a t r i o t a s 
sev i l l anos , q u e L a s s o de la V e g a a d o r n a , a m e n u d o , c o n d e m a s i a d a generos idad, con los 
p l u m a j e s de H e r r e r a . C o n v i e n e sin e m b a r g o no perder de vista que la poes ía b íb l i ca de 
Herrera n o es de c a r á c t e r m í s t i c o , s i n o p o l í t i c o . 



este libro, que t a n t o aprecio y a labanza merece, nos desviará de u n 
modo inopor tuno de nues t ro objeto pr incipal" . 

Considerando a F ranc i sco de Rio ja como el m á s feliz de los imi-
tadores de Herrera , que supera incluso a su maes t ro en per fecc ión 
y en delicadeza, Lasso de l a Vega pasa en seguida a t r a t a r de este 
poeta, que cronológicamente seria en rea l idad el ú l t imo de la escue-
la; lo que no ha impedido a u n académico, c i tado por Lasso, cali-
f icar le de verdadero j e f e de la escuela sevil lana, como la "personi-
f icación del buen gusto" que l a carac ter iza . 

Desgrac iadamente el esfuerzo e jercido por Lasso de l a Vega pai-
ra mos t r a r la fi l iación h e r r e r i a n a de Rio ja se apoya e n g r a n pa r t e 
en la Canción a las r u i n a s de I tá l ica , d u r a n t e largo t iempo a t r ibu i -
d a a Rio ja y de la que Q u i n t a n a ya decía: "Todo en es ta composi-
ción es g rande y m a j e s t u o s o : el asunto, la idea, la contes tura , la 
ejecución". 

U n a no ta a ñ a d i d a (p. 50) en el momen to d'e la publicación de la 
memor ia , t res años después de su coronación por la Academia sevi^ 
l lana , r echaza la a t r ibuc ión del poema, por haberse h e c h o en t re tan^ 
to la rect i f icación por D. Aurel iano Fe rnández G u e r r a Orbe (31). E n 
u n a f á n de hones t idad que le hon ra , Lasso no quiso modi f ica r el 
tex to primitivo de su ensayo. Una cosa es c ier ta : que lo esencial de 
su a rgumen tac ión p a r a hace r de Rio ja u n imi tador de Her re ra se 
desvanece (32). 

Reconozcamos que tos juicios que hace sobre este poe ta "melan-
cólico can to r de las f l o re s . , , mora l i s ta sabio y modesto", y que con-
f iesa ser su prefer ido, d e n o t a n (siempre a t ravés de Q u i n t a n a ) u n a 
sensibilidad más lúcida hac i a su po-esía que las a labanzas dec lama-
torias p a r a ensalzar al Divino Herrera , 

De Rio ja aprecia l a e legancia y la fluidez, la pureza de etilo 
y la suave versif icación. Establece el parale lo que hace Amador de 
los Ríos, en su His tor ia cr í t ica de la l i t e ra tu ra española (33), en t r e 
el gad i t ano Columela y el sevil lano Rioja, que cantó , como él, [las 
ru inas y] las flores. 

Más horac iano que Her re ra en su gusto por la t r anqu i l idad y la 

(31) Se t r a t a b a en r e a l i d a d de una vers ión r e t o c a d a por R o d r i g o C a r o , de un p o e m a 
del o r e ura el o r o p i o a u t o r . V e r Adiciones a lui poesías c!v Francisco Rioja. on su ed ic ión de 
Madr id de 1867, por el i l u s t r a d o r de ella don C a y e t a n o A l b e r t o de la B a r r e r a y L e i r a d o , 
Sevi l la S o c i e d a d de B i b l i ó f i l o s A n d a l u c e s , 1872. A d i c i o n e s b ib l iogr . l f i cas págs . 23-24 . 

(32) T o d o lo que se puede deducir es que al m e n o s R o d r i s o Caro se e s f o r z ó en este 
p o e m a p o r i m i t a r a Herrera , 

(33) T , 1, ] . ' par te , cap, I V . P o e t a s y esc r i tores del Imper io-



paz se rena , R io ja le pa rece do tado de cua l idades m á s p rop i a s p a r a 
la elegia que Her re ra , al que la búsqueda a r t í s t i ca e l eva m á s h a c i a 
lo subl ime a costa del s e n t i m i e n t o y de la sens ib i l idad . Sus sone tos 
le r e c u e r d a n la f luidez y la per fecc ión de los de A r g u i j o "y a veces 
t a n t o los de Her r e r a de quie.n ambos fueron imitadores, que casi p u -
d i e r an a t r ibu i r se m á s de uno, a t a n insp i rado m a e s t r o " . E s t a a f i r m a -
ción queda por demos t r a r , pe ro ta les ap rox imac iones c o n t r i b u y e n a 
c rea r u n a a t m ó f e r a de escuela. Cita, p a r a concluir , el juicio, que ig-
n o r a ser de Q u i n t a n a , "en el prólogo de las Poeias inéditas de Fran-
cisco de Rioja (34); "Su t a l en to poét ico se d i s t ingue m u c h o de los de-
m á s ingenios de su siglo, por la belleza de su dicción m a j e s t u o s a y de 
su vers i f icación, por l a r egu la r idad de sus composiciones , por l a v e h e -
menc ia , en f in , de su imaginac ión , y la f u e r z a y s eve r idad de p e n -
s a m i e n t o que en casi todas ellas cente l lean . N i n g u n o h a m a n i f e s t a -
do u n c a r á c t e r t a n respe tab le y filosófico, n i n g u n o u n a sens ib i l idad 
t a n i n t e r e san t e , n i n g u n o el ac ier to de va r i a r el t o n o t a n a propósi -
to, s egún los d i f e r en t e s objetos que se le p r e s e n t a b a n a l a v i s t a : él 
sab ía en te rnece r se sobre las f lores ; [ l lorar con e n t u s i a s m o los estra^ 
gos del t i e m p o y las r u i n a s de los pueblos] ; l l a m a r con voz i r res is-
tible al e jercic io y es tudio de la sab idur ía . Es el p r i m e r o de n u e s t r o s 
poe tas a n t i g u o s que, sin l a m e n t a r s e de ella, h a s a l u d a d o a la des-
g r a c i a como el crisol de la v i r tud ; y él es, e n f in , el que h a d icho 
que val ía m á s p legar l a f r e n t e a la advers idad que la rod i l l a al poder" . 

Si se h a c e b a l a n c e de esfce a c e r c a m i e n t o p u r a m e n t e t opográ f i co 
e n t r e H e r r e r a y Rio ja , ¿qué se puede e n c o n t r a r que ind ique de m a -
n e r a p a t e n t e que el s egundo h a y a seguido los p r ecep tos y el e j emp lo 
del p r imero? ¿Hay m á s nexos e n t r e R i o j a y H e r r e r a q u e e n t r e He^ 
r r e r a y Garci laso, por e jemplo? ¿en los dos casos, u n o no h a a p r o -
v e c h a d o la expe r i enc i a del o t ro? ¿Pero qu ién no h a a p r o v e c h a d o e n 
la E s p a ñ a del siglo XVI la apo r t ac ión de Garc i l a so? ¿Quién no h a 
aprovechado , en u n g r a d o menor , b ien es ve rdad , en l a E s p a ñ a del 
siglo XVII, las exper ienc ias de H e r r e r a ? Y, e n el f o n d o ¿por qué 
la poesía de Rio ja evocaría m á s a la de Her re ra , a m p u l o s a , pomposa , 
a m e n u d o ar t i f ic iosa , que la a rmon iosa d u l z u r a de Garc i l a so o la 
g ravedad , la severa p r o f u n d i d a d de F r a y Luis de León? 

U n o se s o r p r e n d e de que al t e rce r poe t a s i t u a d o e n es t a h is to-
r ia de la Escuela poética Sevillana sea F ranc i sco de M e d i a n o . Lasso 
de la Vega es así el único, nos parece, con Adolfo de Castro, en 

(34) T . X V I I I de la ya c i t a d a c o l e c c i ó n F e r n á n d e z -



incluir en e s t a escuela a es te sevi l lano de n a c i m i e n t o que todos los 
m a n u a l e s e s t á n de acuerdo, con erudi tos y crí t icos, e n cons ide ra r 
como u n adep to de la escuela l l a m a d a de S a l a m a n c a . ¿Cuáles son 
sus a r g u m e n t o s p a r a ello?: "Poe t a de índole e incl inacion 'es s eme-
j a n t e s a aquel cuyas obras a c a b a m o s de e x a m i n a r , a l e j a d o por su 
buen gusto de los ext ravíos del cu l t e ran i smo, d o c t a m e n t e f i lósofo a 
su vez y apas ionado imi t ado r de Horacio, quizás c ü n s \ iper iores ven^ 
t a j a s a c u a n t o s s iguieron a es te g r a n modelo ; n o sólo h o n r a del 
Bétis, sino gloria de las l e t r a s cas te l lanas , y u n o de n u e s t r o s l ír icos 
m á s es t imables . Su l e n g u a j e es pu ro y correcto, y su estilo ya n a -
tu ra l , y a sent ido, ya l evan tado , n o t a b l e m e n t e p rop io de los a sun tos 
que t r a t a . . , Sus obras poét icas se c o m p o n e n de a lgunos escelentes 
sonetos, y va r i a s odas, la m a y o r p a r t e imi tac iones de Horacio, e n t r e 
las cuales m á s de u n a , acrece el e sp lendor de la poesía sevillana". 
Después de m o s t r a r cómo M e d r a n o se h a b í a e s m e r a d o e n seguir las 
hue l las de Horacio, pros igue: "Vemos t a m b i é n e n t r e los sonetos de 
Medrano , u n o qu'e dedica A las ruinas de Itálica, cuyo pr incipio es 
m u y s e m e j a n t e a la canc ión de R io j a a las m i s m a s ; lo que pud i e r a 
hace r f i j a r , suponiendo que i m i t a s e a este ú l t imo, l a época e n que 
floreció, que e n t a l caso debió ser algo e n t r a d o el siglo XVII" , y des-
pués de c i ta r cua t ro versüs de es te soneto, conc luye : "Es te autor, 
según ereemos haber hecho evidente, es digno de figurar entre los 
primeros de la famosa escuela sevillana". Si se d e s c a r t a el a rgu-
m e n t o de la imi t ac ión de la oda A l a s ruinas de Itálica, reconocida 
por él mismo como de Rodr igo Caro, no queda de es ta débil a r g u -
m e n t a c i ó n s ino la imi tac ión de Horacio (que, ya I'o h e m o s dicho, n o 
e ra m á s p a t r i m o n i o de Sevilla que de S a l a m a n c a ) y la vaga evoca^ 
ción de esos parec idos con Rioja , que t i e n d e n a h a c e r de M e d r a n o 
u n émulo de este ú l t imo. Ahora bien, si se c o n f r o n t a n l a s f e c h a s de 
u n o y otrü poeta , se da u n o c u e n t a de que M e d r a n o nac ió en 1570 
y mur ió e n 1607, m i e n t r a s que Rio ja , nac ido e n 1583, t en í a j u s t a -
m e n t e ve in te años a la m u e r t e de M e d r a n o y vivió h a s t a 1659. Cier-
t a m e n t e se conoc ían pocas cosas de Medrano , c u a n d o Lasso escri-
bió su memor ia , y ev iden t emen te no se le puede r e p r o c h a r que igno-
rase t r a b a j o s que le son poster iores (35), pero se ve el pel igro de 
su s i s t ema y de su menosprec io de la cronología. No quedan , en suma , 
de su a r g u m e n t a c i ó n m á s que a f i r m a c i o n e s r e p e t i d a s de la p e r t e -
nenc ia de M e d r a n o a l a escuela sevi l lana , m é t o d o a l cual u n cier to 

< 3 5 ) Ver D á m a s o A L O N S O y S t e p h e n R E C K E R I , Vida y obra de Medrano, M a d r i d , 
C. S . l . C . , 1958, dos v o l ú m e n e s . 



f a rmacéu t i co , que debió ser m á s o menos c o n t e m p o r á n e o de Lasso 
de la Vega, h a de j ado su nombre , y que es te úl t imo, a s e m e j a n z a 
de Monsieur Jou rda in , p rac t i caba sin saberlo . [Se t r a t a de Emilio 
Coué y de su mé todo de au to-suges t ión . Nota de la traductora]. 

Viene a con t inuac ión el t u r n o de D. J u a n de Argui jo (36), "el 
que m á s sobresale e n t r e todos como i m i t a d o r de Her re ra" . Es te or-
febre del soneto , que fue en este género en el siglo XVII español lo 
que h a b r í a d'e ser en t r e nosotros cerca de dos siglos m á s t a r d e el 
a u t o r de los Trophées, está con el p i n t o r Pacheco , como lo veremos 
m á s ade l an t e , e n el corazón mismo de lo que s'e h a l l amado la escuela 
sevi l lana . Se reconoce que sus sonetos son modelos del género por 
su fac i l idad, su sonor idad, con cáerta p ropens ión h a c i a el estilo a fec -
tado , "que, m o d e r a d o por el buen gusto, no toca en gongo,rlsmo", 
precisa Lasso. En. es tas obras m a e s t r a s del "buen gusto", e n c u e n t r a 
a la vez la e levac ión de Her re ra y la f i losof ía de Rioja . Pero incluso 
en es te caso l a s f echas d i f íc i lmente p e r m i t e n p e n s a r qiie Argui jo se 
h u b i e r a i n s p i r a d o en esta f i losofía. Sea lo que fuere , l a perfección 
clásica de es tos sonetos no podía d e j a r de seducir a gen tes t a n p r e n -
d a d a s del c las ic ismo como Q u i n t a n a , con quien el a u t o r l a m e n t a 
que Argui jo n o se h a y a sent ido t e n t a d o por los g randes t e m a s de la 
h is tor ia n a c i o n a l . En todo caso r ep resen ta , con Her re ra , la quántae^ 
seneia de la e scue la sevi l lana: "Ya recuerde u n hé roe de la an t igüe -
dad, ya u n suceso notable de la h is tor ia gr iega y r o m a n a , ya u n 
a s u n t o mitológico, t r a t a n d o de imi ta r , p a r a ser superior , a los clá-
sicos l a t inos y de la Grecia ; s iempre es Argui jo correc to y elevado, 
s i empre d a a c a d a u n a de es tas cor tas producciones , el ca rác t e r de 
u n ve rdade ro poema , impregnado de ese sabor an t iguo y delicado, 
que revela al h o m b r e que a m a ju ic iosamente el estudio, y une a 
e s t a cua l idad u n a g r a n viveza de imag inac ión" . Después de c i tar 
í n t e g r a m e n t e c inco sonetos a m a n e r a de e jemplo, Lasso concluye, 
sopesando c u r i o s a m e n t e al valor de c a d a u n o de los t r e s " g r a n d e s " 
de su escue la : "No f a l t a quien le conceda al e legante Aricio (37) al-
g u n a s u p e r i o r i d a d sobre Rioja, por ap rox imarse m á s al divino poeta 
sevil lano e n s u 'estilo y grandi locuencia . Pa récenos i n o p o r t u n a es t a 
comparac ión , p u e s t o que si en a lgunos casos el u n o es in fer ior al 
otro, ambos po r lo general , y acaso m á s Rioja , por la índole y ex-

(36) P r i n c i p a l e s e d i c i o n e s ; Colección de don Ramón Fernández, t . X V I I I . 1797, Sone-
tos di- don Juan ArRnijo. por Colón y C o l ó n , 1841, B . A . E - , X X X I I . I P o s t e r i o r m e n t e ha 
a p a r e c i d o ; J u a n d e A r g u i j o , Obra poética, ed . de S t a n k o V . V r a n i c h , M a d r i d , Clás icos 
Cas ta l ia , 1972.1 

(37) P s e u d ó n i m o p o á t i c o de A r g u i j o . 



t ens ión de sus composiciones l l egan a colocarse a la m i s m a a l t u r a 
que aquel g r a n maes t ro de su escuela". 

Decíamos a n t e s que Argu i jo y Pacheco c o n s t i t u í a n el corazón 
m i s m o de lo que se h a l l a m a d o la escuela sevillana. Lasso de la Ve-
ga. sin e m b a r g o los h a s e p a r a d o , e s t u d i a n d o e n t r e u n o y o t ro a 
t r e s poe tas que, por o t r a p a r t e , v a n m u y b ien jun tos , a u n q u e e n u n 
orden d i fe ren te , y a los que es s o r p r e n d e n t e ver aqu í ag regados a 
es ta "escu'ela"; se t r a t a (en el o rden de la m e m o r i a ) de Pedro de 
Quirós, B a l t a s a r del Alcázar y del Dr. J u a n de Sa l inas . 

En el p r ime ro (el últim'o e n el o rden cronológico), Lasso seña la , 
no s in r azón "algo de la jov ia l idad y ' ep igramát ica vena de S a -
l inas ' pero a ñ a d e a c o n t i n u a c i ó n : "y esa m i s m a viveza de imag i -
nac ión , h i j a del suelo pa t r io , con que se d i s t ingu ie ron los ingenios 
procedentes , ya ci tados, de su escuela". U n a vez más , po r a r t e de 
birlibirloque, q u e d a n ag regados Pedro de Quirós y el Dr. Sal inas . 
Seña lemos de paso que Lasso de la Vega, en su deseo de engrosa r 
las f i las de su escuela, es u n o de los pocos en no olvidar a Sa l inas ; 
ni a Ba l t a sa r del Alcázar, c i t ado a menudo , n o sin c i e r t a reserva, 
d a d a la n a t u r a l e z a de su insp i rac ión , d'e su estilo y de su espí r i tu , 
que son opuestos al a m a n e r a m i e n t o de Her re ra . C o n t e n t é m o n o s por 
el m o m e n t o con seña l a r cómo p r e s e n t a a ambos : "De otros dos fes-
tivos poe tas que, considerando su corrección y fácil lenguaje poético, 
puede decirse pe r t enece r a l a m i s m a escuela que f u n d ó el c a n t o r de 
Lepanto , hemos de t r a t a r a h o r a , no sólo por el l uga r opor tuno que 
a la vez t i e n e n aquí, s ino p o r q u e los rasgos ep ig ramát i cos de Quirós, 
nos t r a e n n e c e s a r i a m e n t e el r e cue rdo de su m u s a mal ic iosa y a legre . 
De u n o de ellos, B a l t a s a r de l Alcázar, sup'erior al otro, el doctor 
J u a n de Sal inas , no d u d a m o s a f i r m a r que en pureza y e legancia , 
dotftfi que u n e a l a sencillez y f ac i l idad m á s admi rab les , apena.^í t ie-
n e compet idor a lguno en n u e s t r o pa rnaso" . 

El au to r no se hace , po r o t r a p a r t e , n i n g u n a i lusión sobre es ta 
agregación, y es d iver t ido d e j a r l e rec t i f i ca r a él m i s m o m e d i a n t e la 
n o t a que a ñ a d e a este p a s a j e : "Ta l vez no debemos cons idera r a 
B a l t a s a r del Alcázar como u n o de los poe ta s que s iguieron el estilo 
de Her re ra , que e s el p ropio y genu ino de la escuela sevi l lana . En 
t a l caso, c i e r t a m e n t e que no t 'endria o p o r t u n a colocación e n este 
lugar . Su género humor í s t i co , s u or ig ina l idad h a s t a en el mismo len-
g u a j e poético, le h a c e n u n a excepción en aquel la época, y le d a n 
otro ca rác t e r , que no es el que d is t ingue por lo c o m ú n a los va tes 
sevil lanos. Si es to es u n a f a l t a n u e s t r a , d ispénsesenos en g rac ia al 
deseo que nos a n i m a de n o a p a r t a r u n a f i g u r a t a n d igna y t a n no-



table , de aque l las o t r a s que a p a r e c e n a g r u p a d a s en t i empos t a n fe -
lices p a r a las l e t r as ; de aquellos otros c isnes del Bétis , de t a n glo-
riosos recuerdos e n la h is tor ia poé t ica de n u e s t r a nacsión". Noble 
deseo, no lo d u d a m o s , pero que, a l p e r m i t i r la i n s t r u s i ó n de B a l t a s a r 
del Alcázar en la no menos noble escue la , h a con t r ibu ido m e d i a n a -
m e n t e a o t o r g a r l a exclusividad sev i l l ana a u n a c i e r t a t e n d e n c i a , 
m a n i f e s t a d a e n u n c ier to grupo, e c l i p sando a o t r a s t a l vez m u c h o 
m á s m a r c a d a s de pecu l ia r idad sev i l l ana . Lo esenc ia l de n u e s t r o es-
fue rzo consiste j u s t a m e n t e en i n t e n t a r , po r u n a p a r t « , d e t e r m i n a r 
l a n a t u r a l e z a y los l ími tes de lo que se l l a m a la escuela sev i l l ana , y 
m o s t r a r , por o t r a pa r t e , que ex is t ie ron en Sevilla, e n la m i s m a épo-
ca, o t r a s cor r ien tes poét icas , no m e n o s i m p o r t a n t e s , y p a r t i c u l a r m e n -
te l a de los p o e t a s l l a m a d o s fest ivos, cuyos m á s i lus t res r e p r e s e n t a n -
tes son p rec i samen te , en o rden cronológico, B a l t a s a r del Alcázar , el 
Dr. J u a n de Sa l inas y Pedro de Qui rós (38). 

P a r a suceder a estos t r e s poetas , t a n dif íc i les de e n t r o n c a r con 
la escuela de Her re ra , y como p a r a i n t e g r a r l o s al l í m e j o r , l a a z a r o s a 
cronología de Lasso de la Vega d e s c u b r e a c o n t i n u a c i ó n a o t ro g ru -
po de t r e s p in to res -poe tas : F ranc i sco P a c h e c o , el cordobés P a b l o de 
Céspedes y D. J u a n de Jáu regu i . 

El pr imero , m a e s t r o y suegro de Velázquez, célebre por su p in -
t u r a a c a d é m i c a y poe t a mediocre , d i sc ípu lo a u t é n t i c o de H e r r e r a , 
h a b r í a sido, con Arguijo, el p r inc ipa l a n i m a d o r del g rupo neoclásico. 
De su in t e rés como ta l , se h a h a b l a d o y a (39). Como poe t a , f u e s in 
d u d a u n fe rv ien te , si no s i empre feliz, i m i t a d o r de l Divino He r r e ra , 
y, l legado el caso, de B a l t a s a r del A lcáza r . 

A Pablo de Céspedes, cordobés, p e r o a m i g o de P a c h e c o y que 
f r e c u e n t ó los círculos poét icos sevi l lanos , ,se le a g r e g a por su " b u e n 
gusto l i t e ra r io" y por su "estilo poé t i co" (como t a m b i é n a Ar ias Mon-
t a n o , que vivió e n Sevilla, aunque r e t i r a d o , y a Rodr igo Caro, n a -
t ivo de U t r e r a , pe ro que, por diversos concep tos , p u e d e e n efec to , ser 
a p r o x i m a d o a P a c h e c o y sus amigos) . 

E n c u a n t o a J áu regu i , Lasso r e c o n o c e e n su poes ía el f a m o s o 
há l i to bíblico, la inspi rac ión , la exp re s ión c o r r e c t a y e levada , el b u e n 
gusto de su "maes t ro" , an tes de que i n c i d i e r a e n el c u l t e r a n i s m o . 

Son c i t ados r á p i d a m e n t e a c o n t i n u a c i ó n y e n d e s o r d e n : Diego 
Gi rón y F ranc i sco de Med ina ( " a d v i é r t a s e desde luego su estilo co-

(38) V e r f i n a l del p r e s e n t e a r t í c u l o , d l t i m o p á r r a f o . 
(39) V e r m á s a r r i b a . 



r rec to y propio del gusto de aquel la escuela") , Cristóbal Mosquera 
de Figueroa, J u a n Sáenz de Zumeta , F e r n a n d o de Cangas, Ba l t a sa r 
de Escobar, Antonio Ortíz Melgarejo , Soria Galvarro, todos sevilla-
nos. U n o se a sombra de ver aparecer , so lamente entonces , a Gut ié-
rrez de Cetina, muer to en 1560, y, con m á s razón, a Diego Hur tado 
de Mendoza, nacido en G r a n a d a y m u e r t o 1575, que es imposible, 
confiesa, de e m p a r e n t a r con Her re ra . 

Y, sin embargo, en su deseo de r e fo rza r la impor t anc i a de su 
escuela, Lasso reivindica a ú n a J u a n de Morales, Francisco de la 
Torre (cuya Musa, dice, visto el t ono de su poesía, debió h a b i t a r en 
Sevilla) (40), Francisco de Figueroa ("con respecto a su buen gusto 
y su analogía con los ingenios h i spa lenses" ) : "Debemos advert i r , no 
obstante , porque no se considere de u n modo absoluto nues t ro jui-
cio; que si así es t imamos a los insp i rados líricos a quienes damos 
ta l s eme janza con aquéllos, es sobre todo, por 'encontrar en sus obras 
ciertos rasgos caracter ís t icos, propios de la poesía hispalense, como 
son la ga l anu ra de los conceptos, l a dicción esmerada , la pomposa 
m a j e s t a d de la f o r m a ; aunque e n a lgunas se advier te tambií^n los 
de otros estilos diversos; bien el dBl t ie rno Garcilaso, al hace r r e -
sonar du lcemente su rús t ica avena ; b ien el del c an to r estudioso que 
se a j u s t a con mayor f idel idad al grave y clásico tono marcado por 
la m u s a la t ina" . Declaradas es tas carac te r í s t icas desde el principio 
como el a t r ibu to de los sevillanos, no queda m á s que agregar a 
quienquiera que las p resen te en u n grado cualquiera. ¿No hubiera 
sido m á s sencillo reconocer que el b u e n gusto ta l como lo e n t e n d í a n 
los sostenedores de la escuela no e ra exclusividad sevil lana?. 

Al ensancha r se las ondas, la in f luenc ia sevi l lana se ext iende a 
los poetas anda luces y h a s t a Madr id , y: "sin la corrupción del buen 
gusto, debida a los secuaces de Góngora , es ta in f luenc ia se hubie ra 
extendido a ú n m á s . . . " El mismo Lope de Vega (cuyas relaciones con 
la poesía sevi l lana es t án por es tudiar ) es a lcanzado por la oleada (41). 

Lasso de la Vega pasa después r á p i d a m e n t e a la poesía religiosa, 
con ten tándose con c i ta r en t re muchos otros, a Luis de Ribera (42); 
" todas sus poesías se e n c u e n t r a n b a ñ a d a s de ese p e r f u m e bíblico. . ." , 

(40) A n g e l V a l b u e n a l e sitUa ( con F i g u e r o a y M e d r a n o ) en la e s c u e l a de S a l a m a n c a 
p o r su " e q u i l i b r i o y s o b r i e d a d que m e r e c e n el t é r m i n o de salmantino" (.Historia de la lite-
ratura española, ed . 1946, t . I , p á s s . 556-557) , 

( 4 ! ) Se p iensa i r r e s i s t i b l e m e n t e en el C a r o n a del p o e t a g a s c ó n . . . , ¿ p e r o l o s a n d a l u c e s 
n o son los g a s c o n e s de E s p a ñ a ? ¿ H a y n e c e s i d a d de i n d i c a r que Lasso de l a V e g a era 
s e v i l l a n o ? [Nota de la traductora: E l a u t o r hace c o n s t a r que él es g a s c ó n . ] 

(42) Luis de R I B E R A , Sagradas Poesías , S e v U l a , 1612. V e r B . A . E . , t . X X X V : Roman-
cero y Cancionero sagrados. 



y en ro lando de paso a T e r e s a de Avila, que vino a Sevilla a f u n d a r 
u n convento : "En aquél [ r ec in to ] debió t r aza r la p l u m a de oro de 
la esposa de Jesu-Crist 'o, a l g u n a s de esas pág inas e locuentes e im-
p r e g n a d a s de v i r tud y e levación; y en el mismo, b a j o u n cielo se-
reno, b a j o el i n f lu jo de la poesía que se r e sp i raba en su a t m ó f e r a , 
h u b o de concebir aquellos versos sen t id í s imos . . . " 

Más juiciosa es la observac ión con respecto a l a in f luenc ia sevi-
l l ana e n la obra de Cervan tes , aunqu'e acerca de sus re laciones se-
vil lanas, buen núm'ero de h ipótes is p iden ser r e p l a n t e a d a s y h a y po-
cas probabi l idades de que él h a y a recibido la in f luenc ia de los al lega-
dos a Herrera , 

El éxito que conoció el r o m a n c e ("composición popular , qu'e p a r a 
su mayor éxito no n e c e s i t a de la belleza de la f o r m a , de la correc-
ción y fluid'ez del l e n g u a j e " ) queda luego seña lado a disgusto, sin 
de tenerse en ello: " B a s t e lo dicho p a r a que veamos sin ex t r añeza , 
por qué, cuando las ob ra s del va te lleno de cu l tu ra y elevación, sólo 
conseguían u n pasage ro ap lauso de la sociedad i lus t r ada de su siglo, 
el popu la r au to r de r o m a n c e s , sin los conocimientos y el n u m e n su-
blime de aquél, con u n a imaginac ión viva, casi con iguales condi-
ciones que el an t i guo j u g l a r , dotado m á s que de genio, de u n espí-
r i tu de imi tac ión, a l c a n z a b a la a tenc ión del vulg"©, y que sus d i f í -
ciles producciones no c a y e s e n en el olvido, 

"Aquellos m a g n í f i c o s c a n t o s que sin duda embe lesaban la docta 
concur renc ia del ta l le r de Pacheco , los h imnos de Her r e r a y de Rio-
ja, n o se vieron por sus a u t o r e s impresos y d i fundidos , y los de los 
otros m e n o s a f o r t u n a d o s , h a n quedado por la incur ia o l a i nd i f e ren -
cia, perd idos p a r a ^ e m p r e (43)", 

F i n a l m e n t e , a t r a v é s d e J u a n de la Cueva, cuya obra poét ica ape-
n a s se roza (44), el a u t o r abo rda el t ea t ro . Otorga a Cueva u n pape l 
i m p o r t a n t e e n su r e n o v a c i ó n y l a m e n t a que los g r a n d e s poe tas de 
la escuela sevi l lana n o h a y a n uti l izado sus dotes en este t e r r eno . 

E s t á n a ú n inscr i tos e n 'el pa lmarés del género : Diego J iménez 
de Enciso, Luis de B e l m o n t e y Bermúdez, Fehpe Godinez, Cris tóbal 
de Monroy y Silva y D a m i á n Salustio del Poyo, aunque este ú l t imo 
era or ig inar io de M u r c i a : "adver t imos sin embargo que es te ingenio 
por su buen tono y correcta versificación, que respiró las m i s m a s 
au ra s del Bétis, que h a l a g a r o n con sus soplos a los g randes poetas 

(43) C o n v i e n e t e n e r a q u í e n c u e n t a la reacc ión c o n t r a el r o m a n t i c i s m o . 
(44) N o t e m o s en p a r t i c u l a r e s t a o b s e r v a c i ó n : " Y n o f a l t a r o n en Sev i l la autores de 

la m i s m a escue la que este ú l t i m o ( J u a n de la Cueva), que escr ib ie ron al estilo aniisuo". 



de la escuela sevil lana". El fervor sevillano del au to r le hace a ú n 
añadi r , por las mismas razones, a Andrés de C l a r a m e n t e y Corroy, 
murc iano igua lmente , e incluso re ivindicar a lgún aspecto de J u a n 
Ruiz de Alarcón (45). 

Después de a lgunas consideraciones sobre la decadencia de la 
poesía y de las ar tes en el curs'o de los siglos XVII y XVIII , el au to r 
resume las carac ter í s t icas de la escuela de Sevilla y hace el ba lance 
de su in f luenc ia : 

"El genio de los vates sevillanos, como hemos podido observar, 
cultivó todos los géneros: ya a r r a n c a de su l i ra los dulces acentos de 
la égloga, ya los melancólicos de la elegía; ya los vehementes y apa -
sionados de la oda; ya los graves y ma jes tuosos de la epopeya. Mués-
t rase en el p a r n a s o de la he rmosa c iudad que es m a d r e de la inspi-
ración, el poeta filosófico, el elevado, el religioso, el agudo y festivo, 
el popular autor de romances , el d ramát ico innovador , y aquel que 
en los mejores t i empos de la escena pa t r i a consigue a lcanzar el ap lau-
so y u n renombre merecido. En casi todos ellos se admi ra la ex-
pon tane idad , la viveza de imaginación, el estilo br i l lante i nna to en 
los h i jos de t a n fecunda comarca, apas ionados de la n a t u r a l e z a que 
es tudian, en que se inspi ran y que con t a n t a verdad y ga lanura 
r e t r a t a n . 

"El carác ter de la poesía sevil lana se m a n i f i e s t a con su mayor 
subl imidad y fuerza , en sus dos me jo res r ep resen tan tes , a quienes 
consideramos f u n d a d o r e s de su escuela: en el divino Her re ra y en 
el t i e rno y filosófico Rioja . El p r imero crea u n a en tonac ión veh'e-
mente , enérgica y expresiva, establece un dialecto poético que ar re-
b a t a y seduce; y ya can te con menos pasión que grandi locuencia a 
la he rmosa Eliodora, ya emule a los clásicos de la an t igüedad en su 
acer tado lirismo, ya celebre la victoria de Lepanto , s iempre aparece 
como el padre e iniciador de aquella f amosa escuela. Rioja, es lel poeta 
privilegiado que perfecciona su obra admi rab le : es el varón docto 
que camina con pié seguro por la senda ind icada por aquel genio, 
enseñando a sus compatr io tas , h a s t a dónde es suceptible de me jo ra 
y regular idad el estilo l i terar io de su insigne antecesor , con su deli-
cado gusto y su c lara intel igencia. 

"Al hab la r de la escuela poética sevillana, no es posible de jar de 
n o m b r a r unidos a estos dos vates i lustres; porque en t r ambos la per-

(45) t i Oon luán Ruiz de Alarcó'! y Mendoza, de don Luis F E R N Á N D E Z C I E R R A Y OB B E , 
es tambiiín de 1871. 



s'onifican. y le p r e s t a n sus t imbres m á s gloriosos. Ya h e m o s visto 
el n ú m e r o n o escaso de sobresal ientes ingenios que s iguieron sus 
huel las y dieron h o n r a y prez, no sólo a la c iudad hispalense , s ino 
a o t ras del suelo anda luz y de las d e m á s provincias de n u e s t r a 
España . 

"Los rasgos m á s caracter ís t icos de es ta escuela son, a d e m á s d'el 
b u e n gusto que preside en todas sus otaras, esa propens ión de las 
imágenes a rd ien tes y meridionales de sus discípulos, a ideal izar , a 
revest ir con las m á s br i l lantes galas los can tos que les i n sp i r a la 
na tu ra leza , a la que, como dij imos, t a n af ic ionados pa rec ían . El sen-
tamiento religioso que t a n t o p r e d o m i n a en los a r t i s t a s del suelo se-
villano, que se hace casi exclusivo en el p in to r del, cielo y los segui-
dores de su célebre escuela, se advier te t a m b i é n de u n modo notable , 
en los vates pa i sanos suyos que, en m á s de u n a ocasión, a l t e r n a n 
sus himnos, ora a r r e b a t a n d o sus acen tos a la l i ra del clásico pagano , 
ora sus bíblicas melodías al a r p a del poe ta hebreo. Mués t rase ima 
t endenc ia marcada , en la escuela de Sevilla, a f o r m a r y f i j a r la 
dicción y el estilo poético, con laudable estudio; per fecc ionándolo de 
modo tal , que n o sólo consigue ca rac te r iza r se por ello, s ino que al-
canza el hünroso t r i u n f o de verse i m i t a d a y reconocida como m a e s -
t r a por es ta c i rcuns tanc ia , por muchos ingenios que s'on prez de o t r a s 
provincias españolas . La vigorosa e n t o n a c i ó n del l engua j e poético, su 
r iqueza, su pompa , su ga lanura en l a f o r m a l lena de m a j e s t a d , su 
a rmon ía e n c a n t a d o r a ya can te a la d ivinidad, ya al amor exa l t ado 
o apacible, ya a la na tu ra l ez fér t i l y f ecunda de u n suelo a l f o m b r a -
do de flores, bien con los acentos de la pasión, de la melancol ía , 
s e a n vehementes , t iernos , filosóficos o crist ianos, r e sa l t an s iempre en 
la buena y genu ina escuela sevil lana, exen ta de falso brillo y a m a -
ne ramien to , y ganosa de sobresalir po r su original idad. Por todo es-
to, pues, h a sido t a n notable la i n f luenc i a que h a ejercido e n gene-
r a l sobre la poesía cas te l lana" . 

La memor ia acaba en la pág ina 172 del libro; le sigue u n a se-
gunda p a r t e (p. 175 a 350), t i t u l a d a Poe ta s Sevillanos de los siglos 
XVI y XVII, que a p o r t a una i m p o r t a n t e documentac ión , hoy d í a a n -
t icuada , sobre cerca de 150 poe tas de origen sevillano. 

El anál is is que hemos real izado corre el riesgo de pa r ece r m u y 
largo si se l'e mide por el valor c ient í f ico de los a r g u m e n t o s que se 
desar ro l lan en u n a obra al parecer r e b a s a d a por cerca de u n siglo 
de investigación. Permi te , s in embargo , darse cuen ta de la confus ión 
que h a podido crear es ta nbra en t o r n o de u n a idea que ella consa-
g raba y, e n cierto modo, au tor izaba . La in f luenc ia que h a ej'ercido, 



y que ejerce a ú n (la obra que c i t amos a l principio de este capitulo 
es la p rueba de ello), sobre los t r a b a j o s que le h a n sucedido (46), 
jus t i f ica , creemos, que nos hayamos d e t e n i d o en este e x a m e n (47). 

Queda el i m p o r t a n t e prólogo que escr ibió p a r a es ta obra el ilus-
t re profesor sevil lano D. José Amador de los Ríos. 

Digamos en seguida que, a pesar d e los cumplidos y la cortesía 
en uso con respecto a uno de sus a n t i g u o s a lumnos que t r a t a un 
t e m a que le es grato, no a h o r r a sus c r í t icas . Son de dos clases: so-
bre el método y sobre el fondo. 

Con respecto al pr imero, no podía d e j a r de reprochar le el orden 
adoptado, con menosprecio de toda cronología : "Grande esfuerzo 
de imaginac ión y a ú n de memor ia ^ h a menes te r por cierto p a r a 
establecer con este método las re lac iones his tór icas y filosóficas, que 
existieron, ó pudieron exist ir r e a l m e n t e en t r e todos estos poetas" ; 
esfuerzo de imaginac ión y de m e m o r i a que no será, hecho siempre, 
en lo sucesivo, por los que se i n s p i r a r o n en él: " . . . y sube de pun to 
la d i f icul tad, cuando sabemos que a l g u n o s de los postergados en la 
colocación, in f luyeron poderosamente n o ya sólo en la educación li-
t e ra r i a de otros que van delante , s ino t a m b i é n en desarrollos an te -
riores de la Escuela, de t e rminando c ier tos momen tos de su his tor ia , 
los cuales inf luyeron por ex t remo e n l a m a d u r e z de los ingenios que 
Vd. an tepone" . 

Cabe no t a r que, min imizando el p a p e l de los poetas anter iores a 
Herrera , el au to r le daba a éste u n a i m p o r t a n c i a m á s g rande como 
jefe de escuela al m a r c a r m á s r e s u e l t a m e n t e u n corte y ais lar m á s 
a es ta escuela del c o n j u n t o de las co r r i en te s regionales o nac iona les 

(46) D e s d e H a z a ñ a s y la B ú a a R o d r í g u e z M a r í n . . . y m á s a l l á : " a f ines del s ig lo t X V I l 
se desarrol la un verdadero m o v i m i e n t o p o á t i c o - a r t í s t i c o tan ex t raord inar io (¡uc- se constituye 
en una escuda literaria- ( J . S Á N C H E Z , Academias literarias del Siglo de Oro español, Ma-
drid, C r e d o s , E d . , 1961. pág. 195). 

(47) U n e j e m p l o elegido entre muchos o t r o s m u e s t r a la in f luenc ia e j e r c i d a sobre los 
erudi tos y los c r í t i c o s , y p a r t i c u l a r m e n t e s o b r e l o s invest igadores s e v ü U n o s , que han 
publ i cado después o b r a s s o b r e la p o e s í a de sus c o m p a t r i o t a s del Siglo de Oro , a pesar de 
Wdas las reservas que p u d i e r o n ser f o r m u l a d a s e n t r e t a n t o ; es tá s a c a d o de la Biografía 
del poeta sevillano Rodrigo Fernández de Ribera, p o r don J o a q u í n H A Z A R A S Y LA R C A , Se-
villa, 1889, pág. 1. , .. , . t, 1 

••Había l legado la p o e s í a c a s t e l l a n a a s u m a y o r esplendor y se l evantaba la 
escuela andaluza c o m o gigante entre las d e m á s de p p a f ^ a . todas e l las a la sazón f lore-
c ientes , c u a n d o a p a r e c e e n el pa lenque l i t e rar io a q u e l genio apel l idado el Divino , verda-
dero pkdre y f i m d a d o r de la escue la de Sev i l l a . E s F e r n a n d o de Herrera , la m á s grande 
f igura del P a r n a s o H i s p a l e n s e ; 61 fue quien c r e ó ese lenguaje poét i co de giros be l los y 
e levados que es el carác ter d is t int ivo de esta e s c u e l a , y en t o r n o suyo los grandes poetas 
de su t i e m p o . P a c h e c o , el doc tor M e d i n a , el d o c t í s i m o R o d r i g o Caro , Jáuregui , Arg iu io , el 
fes t ivo Alcázar y t a n t o s o t r o s , h o n o r de la l i t e r a t u r a patr ia , br i l lan c o m o es t re l las de pri-
mera magni tud , h a c i e n d o resa l tar m á s y más l o s peregr inos rayos de la luz de aquel 
divino sol." 



que desembocan en la e x u b e r a n t e f loración de la poesía l ír ica del 
siglo XVII. Amador d u d a , por o t ra par te , que Lasso h a y a pecado por 
ignorancia , pero no p u e d e reconocer al p rocedimien to u n valor cien-
t í f ico: "si puede ser l íc i to a u n colector hacer , como lo hizo por 
ej 'emplo el docto Q u i n t a n a , s eme jan t e s asociaciones, no a s i e n t a n bien 
en un t r a t a d o c r í t i co -h i s tó r i co ta les licencias, que p roducen s iempre, 
cuando menos, c o n f u s i ó n y desorden en la exposición de los hechos 
y de las doct r inas" . 

En cuan to al f o n d o , Amador de los Ríos, que se declara pa r t i -
dar io de la tesis de u n a escuela sevil lana, no es tá de acuerdo n i con 
sus colegas de la A c a d e m i a sevil lana ni c'on sus predecesores A r j o n a y 
Reinos'o, en l imi t a r s u es tud io histórico a los siglos XVI y XVII, 
"porque u n o [ s ] y o t r o s d e j a n sin raíces el g igantesco árbol"; y r e -
p rocha a Lasso de l a Vega haberse mos t rado demas iado t i m o r a t o 
sobre este p u n t o : " n o a p l a u d o en Vd. el no habe r osado r emon ta r se , 
cual se h a b í a m e n e s t e r , a las pr imi t ivas f u e n t e s his tór icas del in-
genio español , p a r a r e c o n o c e r en ellas con toda ce r t idumbre los ras-
gos caracter ís t icos , l a s v i r t udes g-eniales, que en t o d a edad le d i s t in -
guieron; porque sólo d e es te modo podía serle hacedero el d e t e r m i -
n a r lo que e ra en los r e f e r i d o s ingenios r e a l m e n t e ibérico y lo que 
apa rec í a como i n h e r e n t e y privat ivo del suelo, no ya anda luz , sino 
p rop i amen te sevi l lano" . 

Se ve que la tes i s de Amador e ra a la vez m á s ampl ia y m á s 
es t r ic ta que la de L a s s o de la Vega. Ha sent ido la confus ión y la 
a rb i t r a r i edad de la o b r a de este ú l t imo; confus ión que d e j a b a creer 
'en la rea l idad de u n g r u p o homogéneo de escri tores que o b r a b a n de 
acuerdo, y a r b i t r a r i e d a d que a t r ibuía a este g rupo la exclusividad 
que es taba lejos de p o s e e r : "Pide, mi car iñoso amigo, t o d a obra 
cr í t ico-histórica, por b a s e y cimiento, un principio f u n d a m e n t a l y fe-
cundo, que e n t r a ñ e b a s t a n t e fue rza y luz p a r a en laza r e s t r e c h a m e n t e 
é i l umina r de u n m o d o d u r a d e r o , así los principios secundar ios , como 
las ú l t imas c o n s e c u e n c i a s que la cons t i tuyan y desarrol len; y n ingu-
n a base m á s amp l í a y s e g u r a pa ra la Historia y juicio crítico de la 
Escuela Poética Sev i l lana que el conocimiento y de t e rminac ión filo-
sóf ica de los c a r a c t e r e s pr ivat ivos, así esenciales como accidentales , 
de los ingenios s ev i l l anos , desde su p r imera apar ic ión en el m u n d o 
de la inte l igencia . E s t a b l e c i d o este canon capital , fáci l es ya e n ta l 
l i n a j e de m o n o g r a f í a s , el someter a u n orden seve ramen te fi losófico 
la exposición del a s u n t o , no sin l lenar con igual rigor las prescr ip-
ciones his tór icas . P o r q u e si e n todo libro que asp i re a produci r u n a 
demost rac ión ó e n s e ñ a n z a , deducida de hechos sucesivos, es ley in-



decl inable l a m á s es t r i c t a o b s e r v a n c i a de la cronología , n u n c a se 
hace m á s ev iden te é imper iosa esa s u p r e m a neces idad que al t r a t a r 
de m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t i co -Mstór icas . Ni cabe en efecto, a despecho 
de todos los es fuerzos h u m a n o s , el q u e u n a f o r m a l i t e r a r i a apa rezca 
en la v ida del a r t e a n t e s n i de spués del m o m e n t o en que e s p o n t á -
n e a m e n t e se m u e s t r a , ni es dado t a m p o c o el que u n a idea luminosa , 
f e c u n d a y vividora, capaz de p r o d u c i r u n s i s t ema ar t í s t ico- l i te ra r io 
(que no o t ra cosa revela l a e x i s t e n c i a de u n a escuela d a d a ) bril le 
s in a n t e c e d e n t e y m u e r a s in consecuenc ia a lguna . Nada h a y por t a n -
to m á s e s t r i c t a m e n t e lógico que la c ronología de la idea , n a d a m á s 
d igno de r e spe to que la sucesión l e g í t i m a de la f o r m a " (48). 

ü u punto de vista "autorizado" 

La cues t ión de la ex is tenc ia y d e l a cons i s tenc ia de la Escuela 
poét ica sevi l lana fue , c i e r t amen te , d i s cu t i da por la pos te r idad y los 
p r inc ipa les a r g u m e n t o s desa r ro l l ados p'or Coster y P f a n d l p a r a n e -
gar su exis tencia , Sánchez los r e s u m i ó br 'evemente, con m u c h a s p r e -
cauciones, e n su in t roducc ión a l a Poesía Sevil lana en la Edad de 
Oro. 

No nos es posible d e s g r a c i a d a m e n t e exponer los aquí, pBro m e r e -
cen e v i d e n t e m e n t e u n es tud io p r o f u n d o que no puede d e j a r de t e n e r 
cab ida d e n t r o del m a r c o de toda i nves t i gac ión sobre la poes ía de Se-
villa en el Siglo de Oro (49). 

No n o s pa r ece posible, por el c o n t r a r i o , s i lenciar l a opinión de 
Menéndez y Pelayo, e n p r imer l u g a r po rque es an t e r io r , y después 
porque es m a n i f i e s t o que n i Coster n i P f a n d l se h a n t en ido e n c u e n t a 

(48) A m a d o r de l o s R í o s , que h a b í a e s t u d i a d o l a c u e s t i ó n en sus c u r s o s u n i v e r s i t a r i o s , 
y con m i r a s a la r e d a c c i ó n de su Historia critica, e x p o n e , en e s t e p r ó l o g o , e l p lan de la 
h i s t o r i a de la escue la p o é t i c a s e v i l l a n a , c o m o é l l a h u b i e r a c o n c e b i d o . L a fa l ta de e s p a c i o 
n o s impide r e p r o d u c i r l o aquí (ver L a s s o de la V e g a , o p . c i t . , pp. X I I a X V I ) ; p e r o n o se 
puede de ja r de s e ñ a l a r , en el e x a m e n de e s t e p l a n , q u e . p o r ser m á s c i e n t í f i c o por su 
m é t o d o , el p r o y e c t o de e s t u d i o expues to por A m a d o r h u b i e r a t e n d i d o , en rea l idad , a sis-
t e m a t i z a r m á s aún la idea de e s c u e l a . S á n c h e z , e n su i n t r o d u c c i ó n , c i t a d a al p r i n c i p i o de 
este a r t í c u l o , ha vis to el c a r á c t e r q u i m é r i c o de ta l p l a n , y se p r e g u n t a , c o n r a z ó n , si en 
el m o m e n t o de t r a n s f o r m a r su p r o g r a m a en u n e s t u d i o a p u r a d o c o n t o d o el r igor de su 
m é t o d o c r í t i co m e t i c u l o s o , A m a d o r de l o s R í o s n o h u b i e r a t r o p e z a d o c o n ser ias dif i-
cu l tades . U n h e c h o , s in e m b a r g o , es c i e r t t o , y es q u e , a pesar de sus c r í í t i c a s s o b r e el 
p e n o s o m é t o d o e m p l e a d o por L a s s o de la V e g a l a p u b l i c a c i ó n de su p lan ha c o n t r i b u i d o 
s e r i a m e n t e a re forzar la idea de l a e x i s t e n c i a y de la c o n s i s t e n c i a de ! a escue la p o é t i c a 
sev i l l ana . 

(49) V e r A d o l p h e C O S T E R , Algunas poesías de Fernando de Herrara, ed. c r í t . P a r í s , 
1 9 0 8 : Ludwig PH A N D I . , Historia de lu literatura nacional española en la Edad de Oro, 
t r a d u c i d a p o r e l D r . J . R u b i o B a l a g u e r , B a r c e l o n a , 1 9 3 3 . 



e n España , m i e n t r a s que, según lo conf iesa el m i s m o Sánchez , la 
posición m o d e r a d a y ecléctica, y en s u m a c ó m o d a de D, Marce l ino 
h a sa t i s f echo e n E s p a ñ a a todo el m u n d o . 

Observando el re t roceso progresivo del petrarquismo a n t e o t r a s 
f o r m a s clásicas m á s p u r a s ta les como el Horacianismo de Pe r r e i r a 
y Luis de León y los ensayos p indár i cos de i n s p i r a c i ó n bíblica de 
Her re ra , Menéndez Pelayo a t r ibuye a u n desa r ro l lo i n t e r n o n a t u r a l , 
a p a r t i r de la p r imi t iva escuela i t a lo -españo la , el n a c i m i e n t o de las 
d i f e r en t e s escuelas pen insu la res , de las cua les las p r inc ipa l e s se r ian 
la po r tuguesa , la de S a l a m a n c a y la de Sevi l la . Pe ro d i f u m i n a 
i n m e d i a t a m e n t e este concepto qu i t ándo le t o d a r ig idez: " P e r o en t i én -
d a l e bien que es ta idea de escuelas poé t icas , t r a t á n d o s e del siglo 
XVI, no lleva consigo la de legislación in f l ex ib le . C r e á b a n s e e s t a s 
ag rupac iones no por eng re imien to local y a s a b i e n d a s , como en el 
siglo XVIII , s ino n a t u r a l m e n t e y sin sen t i r se , p o r e l trato y convi-
vencia de los poetas', por la f a m i l i a r i d a d de i dén t i cos es tudios , y por 
el gus to de unos mismos modelos veneradlos d e t odos y seguidos con 
predi lección. Dominaba , pues, la e n s e ñ a n z a de l e j e m p l o m u c h o m á s 
que la de la teor ía , y asi en S a l a m a n c a como e n Sevil la , e r a n h a r t o 
m á s e f icaces las odas de F r a y Luis de León o l a s c a n c i o n e s de He-
r r e r a que los comen tos del Brócense, 'o los del m i s m o H e r r e r a a 
Garc i laso (50)". 

D e s g r a c i a d a m e n t e es ta restr icción, m u y ju ic iosa , t e n í a doble f i -
lo; volvía a h a c e r de toda noc ión de escue la u n a especie de c a j ó n 
de sa s t r e donde podía in t roducirse , b a j o p r e t e x t o de re lac iones so-
ciales, de ana log ías l i t e ra r ias o de pa rec idos est i l ís t icos, cua lqu ie ra 
que hub i e r a tocado de cerca o de lejos a H e r r e r a o a sus amigos. La 
p o s t u r a no p r e s e n t a b a de hecho más que v e n t a j a s : se pod ía con-
se rva r la noción de escuela sin p r eocupa r se d e m a s i a d o po r saber de 
qué e s t aba f o r m a d a (51). 

El mismo Menéndez y Pelayo pone de m a n i f i e s t o es te pel igro 
m a t i z a n d o su posición en u n p a s a j e m e n o s conocido, l i g e r a m e n t e 
poster ior , de su prólogo a las poesías de Qu i rós (52); D o n Marce l ino 

(301 M- MRNtNDfcZ V PKl.AYO, Historia de las ideas estéticas en España, l . I I , pági-
nas 254-253 . SuiUander , ed. c!el C. S. I. C . , W l . 

(51) El m i s m o M e n é n d e z y P e l a y o , después de h a b e r a f i r m a d o que l a s odns de F r a y 
I.uis de L e ó n y los c a n t o s de Herrera eran más e f i c a c e s q u e l o s c o m e n t a r i o s a G a r c i l a s o , 
a f i r m a en s e g u i d a tjue la p u b l i c a c i ó n casi s i m u l t á n e a de e s t o s c o m e n t a r i o s , f u e una m a n -
zana de d i s c o r d i a e n t r e las dos " e s c u c l a s " . 

(52) Poesías Divinas y Humanas del P. Pedro de Quirós... P u b l i c a d a s p o r la S o c i e d a d 
del " A r c h i v o H i s p a l e n s e " , precedidas de un pró logo del { i t m o . S r . D . M a r c e l i n o M e n é n d e z 
y P e l a y o . . . S e v i l l a , 18«7. 



se l evan ta c o n t r a el juicio es te reo t ipado que circula en los libros 
sobre este poeta que resume en los t é r m i n o s s iguientes: "Pedro de 
Quirós es u n poeta de la escuela sev i l l ana : siguió por consiguiente 
la dirección clásica de Herrera , Arguijo, J áu regu i y Rodrigo Caro, y 
resistió con m u c h a f o r t u n a al invasor i n f l u j o del cul teranismo, mos-
t rándose en la pureza del gusto émulo digno del mismo Rioja" . Ju i -
cio que con a lgunas var ian tes ya h e m o s seña l ado var ías veces y en 
el que M'enéndez y Pelayo e n c u e n t r a u n a un idad incompleta , e m -
p a ñ a d a por ba s t an t e s p ro fundos errores. ¿Per tenec ía o n o Pedro de 
Quirós a la escuela sevil lana (53)?. No es t a n fácil r e sponde r : " Si 
la escuela sevil lana es u n grupo que t i e n e ca rác te r propio den t ro 
de nues t r a poesía lírica, y que se d i fe renc ia de las o t ras escuelas pe-
ninsulares en ciertos principios teóricos y en ciertos procedimientos 
de ejecución, es evidente que no todos los ingenios nacidos ba jo el 
cielo de Sevilla pueden y deben ser a l i s tados en es ta escuela, sino pu-
ra y s implemente los que coinciden e n esos principios y en esos 
procedimientos. Francisco de Medrano por ejemplo, es un poeta n a -
tura l de Sevilla, pero su estilo sobrio, ráp ido , severo, algo desnudo 
y n a d a exuberante , por su gusto r í g idamen te la t ino y horaciano, 
h a s t a por el corte de sus estrofas , pe r t enece con pleno derecho a la 
escuela de Sa lamanca . En cambio Pab lo de Céspedes, nacido en Cór-
doba, es u n poeta de la escuela sevi l lana con t a n t o derecho como 
el mismo Herrera" . 

Queda ac larado u n pr imer p u n t o : si h a y escuela, no todo lo que 
es sevillano per tenece forzosamente a ella, y uno que no sea sevi-
l lano puede f o r m a r pa r te de la misma . 

Evocando entonces el pasa je , c i tado m á s arr iba , de su Historia 
de las ideas estéticas, se esfuerza en r e p l a n t e a r la idea de escuela 
poét ica: "Si la poesía es obra in te lec tual y h u m a n a , como sin duda 
lo es, ¿quién puede creer que se h a y a desenvuel to de u n a m a n e r a 
capr ichosa y for tu i ta , por aislados impulsos individuales sin t r ad i -
ción n i concierto? F a l t a r á en la poesía lo que nadie niega en las 
a r tes plást icas? Lo que impor ta es que la clasif icación esté bien he -
cha , y que corresponda exac t amen te a la rea l idad de las cosas, f u n -
dándose, no en razones ex te rnas y superf ic ia les de paisa je , de edu-
cación, de convivencia, e tc . . . , sino en la comparac ión p r o f u n d a de 
las t endenc ias y ap t i tudes estét icas de los diversos ingenios, pues tas 
en relación con el medio inte lectual en que se desarrol laron". 

(53) Para n o s o t r o s la r e s p u e s t a es n o . V e r e m o s e n o t r a par te p o r q u é . 



Concibe, pues, que se pueda proceder a ciertas clasificaciones 
r e h u s a n d o los a rgumentos de or igen exterior, tales como las relacio-
nes sociales (lo que llevaría m u y le jos en el caso de la escuela se-
vi l lana) , p a r a no admit i r m á s que los acercamientos de las t enden -
cias y de los gustos en el p lano estét ico. 

Pero a ñ a d e que cualquiera que pretendiese ignorar las escuelas 
h a r í a de la h is tor ia de la poesía u n caos, pues como todo t r a b a j o 
h u m a n o requáere u n cierto o rden , no le quedaría más que el orden 
cronológico, que es, af i rma, el m á s g rande desorden, o u n a clasifi-
cación ar t i f icial de los poetas po r grupos por razones e n t e r a m e n t e 
ex te rnas y ant i-cient if icas. A lo que nosotros respondemos que n a d a 
prohibe, por o t ra par te , al m é t o d o que él propone, t ene r en cuen ta 
al mismo t iempo la cronología y las razones l lamadas "ex te rnas" a 
las que niega el valor científico; pe rmi t i endo estos dos aspectos com-
probar , conf i rmándolas o inva l idándolas , las teorías, s iempre ame-
nazadas por u n cierto subje t iv ismo, construidas sobre métodos es-
tét icos o estilísticos comparat ivos . 

La his toria l i teraria, prosigue, p rueba que cuanto más espontá-
neo, nacional y popular es el g é n e r o poético, más obedece a u n pro-
ceso lógico y f a t a l y más se ex t i ende , se perpetúa en la reproducción 
de los mismos tipos, más f r e c u e n t e resu l tan los plagios y las imi ta -
ciones y más visible la unidad de los principios: "¿Quién h a de dudar , 
por ejemplo, que Lope d'e Vega y los dramát icos que le s iguieron fo r -
m a n u n a escuela?" 

El a rgumen to nos parece a q u í bas t an t e engañoso, puesto que 
t iende a aplicar a una "escuela" local, de esencia ar is tocrát ica y eru-
di ta , u n principio general deduc ido de la observación de u n fenóme-
no popular , nac iona l y espon táneo , que en realidad, bar re o por lo 
menos va más al lá de todo p a r t i c u l a r i s m o regional (54). De hecho, 
parece procurar sobre todo m o s t r a r que no rechaza la noción de es-
cuela por la razón d'e que excluye de ella toda idea de sujeción t i r á n i -
ca y opresiva; reconoce en t o d a obra , t a n t o artística como l i terar ia , 
u n poderoso fac tor individual, que p u e d e ser, sin embargo, in f luenc ia -
do por lo que 'es exterior al e sp í r i t u y que, en cierta fo rma , indepen-
d i en t emen te de su propia v o l u n t a d , lo condiciona. 

Dos elementos son indispensables , estima, en la const i tución de 

(54) L a escue la t e a t r a l de Lope de V e g a es una real idad m u y d i f e r e n t e , que depen-
día , por una par te , de la personal idad de l Fénix, m a e s t r o indisputable , y de su é x i t o , p o r 
o t r a par te de las c o n d i c i o n e s s o c i o l ó g i c a s d e l a producc ión dramát ica que deb ía r e s p o n d e r 
a l o s gustos y a las e x i g e n c i a s de un d e t e r m i n a d o p ú b l i c o . 



u n a ve rdadera escuela: la simili tud de los precedimientos por u n a 
pa r t e , y por otra , u n a doct r ina es té t ica recibida por todos y cuyo es-
p í r i tu es té p a t e n t e en todas las obras de es ta escuela. Poco impor ta 
que e s t a doc t r ina sea o no f o r m u l a d a expresamen te , o que sus adep-
tos sean capaces o no de expresar la : " b a s t a que es té d i fund ida en 
la a t m ó f e r a de academia ó de ta l ler , y que resp í rándola ellos sin 
sent i r , a j u s t e n luego sus creaciones a l modelo ideal de perfección 
que la escuela h a concebido ins t in t iva ó rac iona lmente" . 

Como se ve, el t é rmino de escuela expresa en tonces u n concep-
to e x t r e m a d a m e n t e flexible. La desgrac ia es que es te té rmino, a me-
nudo tomado en su acepción m á s ampl ia , cuando se t r a t a de incor-
porar en él a los al legados m á s o m e n o s próximos de u n a m i s m a 
fami l ia espir i tual , t o m a en seguida, c u a n d o conviene de t e rmina r su 
contenido espir i tual , u n Sentido m u c h o m á s restr ingido, que no se 
aplica m á s que a algunos, r e c h a z a n d o a los demás en la sombra , 
p a r a d a r al c o n j u n t o u n a imagen demas i ado exclusivista y estereo-
t i pada . El t é rmino de fami l ia sería, a n u e s t r o juicio, m á s apropiado, 
porque de j a r í a a cada uno su ind iv idua l idad propia y no prohibir la 
los pa ren tescos y los vínculos en t r e l a s famil ias . El concepto de es-
cuela no t iene su f ic ien temente en c u e n t a las in te r fe renc ias de las 
diversas corrientes, la comple j idad del juego de las a f in idades o d'e 
las divergencias h u m a n a s , sociales, cu l tu ra les de toda clase; t i ende 
m á s a oponer que a uni r . F i n a l m e n t e , parece m á s bien exigir del 
genio creador u n a disciplina que no expresa r vínculos de a f in idad 
en la búsqueda de u n ideal común. 

Volviendo a la escuela de Sevilla del siglo XVI, Menéndez y Pe-
layo piensa, s in embargo, que r e p r e s e n t a m u c h o m á s que u n simple 
"ambien te" . El mismo t iene por v e r d a d e r a doc t r ina l i terar ia , fo rma l -
men te dec la rada y expuesta, las Anotac iones de Her r e r a a Garcilaso, 
y el Discurso de Francisco de Medina que las precede (55). 

Lo cual le obliga a reducir a m á s j u s t a s proporciones la impor-
t anc i a de la escuela, re t i rándole cierto n ú m e r o de exclusividades que 
le h a b í a n sido a t r ibuidas , ya lo h e m o s visto, con a lguna f a n t a s í a : 
"La escuela sevil lana n o dif iere de n i n g u n a ot ra de n u e s t r a s escue-
las l ír icas por r azón de los asuntos , que son los hab i tua les y consa-
grados en la poesía l ír ica de e n t o n c e s : ni por la imi tación de los 
clásicos y de los i tal ianos, que era as imismo ley universal de nues-

(55) I n c l r s o aquí será p r e c i s o p r e g u n t a r s e en qué m e d i d a es tas dos o b r a s , de des-
igual i m p o r t a n c i a por su v o l u m e n y de e s e n c i a d i f e r e n t e , p u e d e n ser c o n s i d e r a d a s c o m o 
l a p r o f e s i ó n de fe de t o d a u n a e s c u e l a . 



t r o a r t e e rud i to ; ni por el o r ien ta l i smo o h e b r a í s m o que a l g u n o s h a n 
soñado, re f i r i éndose s in duda a las dos a d m i r a b l e s c a n c i o n e s bíbl icas 
de Her re ra , s in r e p a r a r que de ta l o r i e n t a l i s m o no vuelve a e n c o n -
t r a r se el m e n o r vestigio en las obras de l c a n t o r de Hel iodora , n i e n 
las de n i n g u n o de sus discípulos, c o n t e m p o r á n e o s e i m i t a d o r e s , al 
paso que la escuela s a l m a n t i n a nüs o f r e c e en F r a y Luis de León 
m u e s t r a s de u n h e b r a í s m o todavía m á s p u r o y m á s d i r ec to .La ver -
d a d e r a no ta ca rac te r í s t i ca de la escuela sev i l l ana no e s t á en la f o r m a 
m á s in t ima , s ino en la m á s ex te rna , q u e e n todo a r t e t i e n e , s i n e m -
bargo, u n a i m p o r t a n c i a cap i t a l : e s t á e n su especial t e o r í a del l en -
g u a j e poético, en la nobleza y e s c o g i m i e n t o de las p a l a b r a s , e n el 
n ú m e r o del per íodo poético, e n la m a j e s t a d y a r r o g a n c i a de la dic-
ción, con t en ida s s i empre en los l ími tes del b u e n gus to" . 

Así la doc t r ina de la escuela se e n c u e n t r a r educ ida (y noso t ros 
e s t amos de acuerdo) a la t eo r ía h e r r e r i a n a del lenguaje poético, y 
a ú n convendr ía comproba r en p r imer l u g a r cómo y e n q u é m e d i d a 
él mismo la puso en prác t ica , y luego sus adep tos m á s o m e n o s 
conscientes . 

U n a vez d e t e r m i n a d o s los l ími tes de l aspec to d o c t r i n a l de la 
escuela, Menéndez y Pelayo designa sus m i e m b r o s m á s n o t a b l e s : "Así 
( a ú n presc ind iendo de sus r emotos or ígenes , que p u e d e n buscars 'e en 
la f a l a n j e de poe ta s dan te scos del siglo XV, que empieza con Micer 
Franc isco Imper ia l , y t e r m i n a con el c a r t u j a n o Padi l la ) (56) m o s t r ó 
la escuela sevi l lana su v i ta l idad c r e a d o r a y p u j a n t e e n los ensayos 
clásicos de Mal Lara , Medina , Diego G i r ó n , y el c a n ó n i g o P a c h e c o ; 
e n las elegías y demas i ado a b u n d a n t e s sone tos p e t r a r q u e s c o s de He-
r re ra , en las r a r a s p-ero insuperab les m u e s t r a s que el m i s m o H e r r e r a 
nos h a d e j a d o de su insp i rac ión e n c e n d i d a a los g r a n d e s h e c h o s 
con temporáneos ; en el n ú m e n arqueológico de Rodr igo Caro ; e n la 
háb i l f a c t u r a de los sonetos t a m b i é n arqueológicos , que D. J u a n de 
Argui jo c ince laba con p r imor de a r t í f i ce t o s c a n o ; en la l o z a n a y f lo-
r ida musa de J á u r e g u i que robó a la de l Tasso la m a y o r p a r t e de 
sus hechizos: en la g ravedad estoica y s e r e n a del a u t o r de la Epís -
to l a Moral ; en el a r t e exquisi to con q u e R io j a sacó de las f lores 
emblemas de d icha f u g a z y d o c u m e n t o s de m o r a l s a b i d u r í a " . Si se 
m i r a de m á s cerca, es te admi rab l e escorzo l levar ía a sus j u s t a s p ro -
porciones, b a s t a n t e p róx imas por o t r a p a r t e a las que le concedía 
Q u i n t a n a , el concepto t a n envilecido de escue la sevi l lana . 

(56) Ver L a s s o de la V e g a , o p . c i t . , y A m a d o r de los R í o s . 



Y, Sin embargo, el t r a to de los h i s to r iadores de la l i t e r a tu ra y 
de los criticos que, desde hace cien años, se h a n in teresado por los 
poetas sevillanos, demues t ra que la p r u d e n t e reserva de Menéndez 
y Pelayo no e ra lo bas t an t e fue r t e como p a r a disipar la confus ión 
creada a lo largo de todo el siglo XIX, a m p l i a d a y consagrada por 
el "chauvin ismo" juvenil de Lasso de la Vego. 

Es ta corr iente h a hecho mover muchos molinos, que moliendo 
el mismo grano, h a n producido idént ica h a r i n a . No solamente se 
ha reunido a m e n u d o a r t i f i c ia lmente a gen tes que cronológicameTite 
no podían encont ra r se ; no so lamente se h a n exagerado las filiacio-
nes, las herencias , las imitaciones, t a b i c a n d o en exceso u n a t enden -
cia local que, 'en realidad, se in t eg raba en u n a corr iente e rud i t a m á s 
amplia ; sino que inclusive se h a reunido, de u n a m a n e r a desen fa -
dada. a gentes que t en í an sin duda poco que ver con los gustos aca-
démicos que se quería exal tar , El t r a t o con los manuscr i tos y con 
las recopilaciones de la época es tud iada revela , sin embargo, que, si 
una reacción e rud i ta se ejercía en Sevilla en de t e rminados círculos 
en favor de un re to rno a las fuen te s del clasicismo, las g randes co-
r r ien tes nac ionales t radicionales no e r a n allí menos vivas. Los poe-
tas, m á s numerosos, t a l vez, que por o t ras par tes , f lorec ían en todas 
las clases de la sociedad; muchos géneros se cul t ivaban, desde el 
religioso h a s t a el burlesco escatológico. 

Además, si se t r a t a de valorar, en el c o n j u n t o sevillano, el lugar 
exacto y la impor t anc i a del grupo c o n o d d o b a j o el nombre de Es-
cuela de Sevilla, t r a t a n d ü de de t e rmina r lo que las caracter ís t icas 
que le son genera lmen te a t r ibu idas p o d í a n t e n e r de f u n d a m e n t a l -
mente sevillano, hemos llegado a p r e g u n t a r n o s si no exist ían, en 
la exuberan te f loración poética de la cap i t a l anda luza , en el Siglo 
de Oro, o t ras cons tan tes no menos a t r ibuibles a par t icu la r idades más 
especí f icamente sevillanas o andaluzas , y t a n representa t ivas , si no 
más, de la a t m ó s f e r a ar t ís t ica , cu l tura l y social que re inaba en es ta 
ciudad fue ra de los cenácul'os neoclásicos. 

Hemos visto cómo poetas no despreciables e incluso grandes in-
dividual idades poéticas h a b í a n sido i n j u s t a m e n t e de j adas en la som-
bra, y que el concepto de escuela sevil lana, demas iado estereotipado, 
era. en cier ta fo rma , el árbol que ocul taba al bosque. 

Uno de los e jemplos m á s caracter ís t icos es el del Dr . J u a n de 
Salinas, poe ta genera lmen te considerado de segundo orden, cuando 
no p u r a y s implemente ignorado u olvidado, y que fue sin embargo 
célebre en su época como uno de los más grandes ; y merecía serlo. 



SI se s epa ra , por e jemplü , de la escuela sevi l lana a B a l t a s a r del 
A k á z a r . cuya obra no t i ene n a d a e n común, ni por su inspiración, 
ni por los géneros cul t ivados, n i por su técnica , con las t endenc ia s 
m a n i f e s t a d a s por He r r e r a o Argui jo , si se resuci ta a Pedro de Qui -
rós, a veces en ro lado de paso, m á s a m e n u d o olvidado, u n o se da 
c u e n t a de que, sin por ello h a b l a r de escuela, h a exist ido en Sevilla, 
desde f ines del siglo XVI h a s t a m e d i a d o s del XVII, u n gusto m u y 
vivo por el género l l amado jocoso o festivo, pon iendo de relieve u n 
rasgo e x t r e m a d a m e n t e m a r c a d o del esp í r i tu sevil lano: la sal, y que 
las t res p r inc ipa les f igu ras de los p o e t a s festivos son j u s t a m e n t e , en 
orden cronológico: B a l t a s a r del Alcázar , D. J u a n de Sa l inas y Pedro 
de Quirós. Por el cont rar io , los dos o t r e s ep ig ramas de P a c h e c o (el 
p in to r ) que conocemos, n o nos h a r í a n p e n s a r de n i n g u n a m a n e r a , 
c u a n d o se t iene pres-ente el res to de su obra , en unir lo a u n a escuela 
sevi l lana de la sal. 

Así pues, se nos h a h e c h o p a t e n t e , e n p r imer lugar , la necesi -
d a d de r econs ide ra r la noc ión de Escuela sevillana, y después la de 
r e p l a n t e a r en su c o n j u n t o el p r o b l e m a de la Poesía en Sevilla en el 
Siglo de Oro. 

En es ta perspec t iva h e m o s es tablec ido el p l an de u n vas to cua -
d ro de inves t igación cuya pub l i cac ión nos reservamos p a r a m á s 
a d e l a n t e (57). 

H e n r y BONNEVILLE 
Unive r s idad de Grenoble 
T r a d u c i d o por Begoña LÓPEZ BUENO 
Unive r s idad de Sevilla 
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